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llTIODUCCIOI 

La s1tuac1Cn real de que la mujer se encuentra desde tiempos remotos 
hastl la actualidad en un estado de desigualdad en cualquier 8mb1to: 

soc1al, fam11hr, etc. en relac1Cn 11 hombre, es un hecho que nad1e puede 
negar. 

Es por esto que en 11 presente lnvest1gac1Cn, tratamos primero 
algunos conceptos generales que se utilizan en el Derecho del Trabajo, como 

son: el concepto de Derecho del Trabajo, el concepto de Salarlo, de Jornada 

de Trabajo, de Trabajador, etc. Conceptos generales que se usan en el 
lmb1to laboral y que son trascendentales en nuestra meterla. 

A trav!s de la historia 11 mujer se ha visto ob11g1d1 1 luchar por 

encontrar un verdadero s1t1o como ser humano en la sociedad. Es ast, que la 
111Ujer ha tenido que sal 1r de su hogar para laborar fuera de fl y ast 
obtener un salarlo, con el cual ayuda al sosten1m1ento econCmlco de su 
fam111a y al mismo t1empo, muestra su capacidad e 1nte11genc1a para 
desarrollar cualquier act1v1dad. 

De esta forma en Mfx1co, la mujer ha luchado y trabajado por los 
derechos que actualmente la Ley Federal d!l Trabajo en su Tttulo Qu1nto le 

t1ene resguardados. S1n embargo, 1 pesar de estos derechos la mujer 
trabajadora sigue !ncontr8ndose en una s1tuac1Cn de desigualdad en relaclCn 
al hombre, pues en muchas ocasiones se le otorga un salarlo mis bajo por 

una labor o 1ct1vtd1d de la misma tndole que efectOa el hombre. 

As1111smo, la mujer es dlscr1m1n1d1 en razCn de su sexo cuando existe 
una vacante en la empresa para la que labora y las cuales son el Ontco 
11ed1o por el cual se sostiene su famtlh econtlm1ca y moralm!nte. Ya que se 
considera que la mujer no t1ene a su cargo su fam111a, pues se considera 
que qu1en debe sostener la economh del hogar, es el hombre. 

Por otro lado, cuando una mujer pretende ingresar a alguna empresa, 
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se le exigen una serle de requisitos no legales para ser admitida, ademas 
del hecho que se presenta dta a dta en cualquier centro de trabajo, como es 
el Hostigamiento Sexual, del que son vtctlmas miles de mujeres. 

Como ejemplo claro de la desl3ualdad en que vive la mujer en nuestra 
sociedad, hablamos un poco en particular, sobre la lncursl6n de la mujer en 
el lmblto ejecutivo y en la polttlca. 
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CAPITULO 

A.- COllCtPTO 11€ ?WAIAJO. 

1.- ETIROllA !!E LA PNMM TMW!I· 

La pa11..-1 tr1111Jo de ort1111 1eth10. wtwa de trtpa1t•• aparato 
1Mra 1uJ1t1r 111 calllllert11, de trlpelts, de tres palos. El llf'Of•aor 
ht11- C1ll11111l11, llOI dtc1 que: •••• •1 wocalllo tr1ll1jo b 1111 prtxl•1 
.-rt111t11 ·el 'trewan • fr111Cl1, el •tr1wq1to' ttelt1111 'I 11 •tr1nlllo' 
,..-tllllltl) ... ,,,. de tllftdl'1 .. YDCll 11tt1111, COll 11 , ..... 111Jectltl 'I .. 

ptllOlo. Plf'I - prowt- de tr1ll1: tr1bl; ,....,. el trelllJo 11 11 tralla o 
111Ject .. •1 11111We•.1 

z •• n J!!W!? El Rll!M.. 

El tr1llljo c1111tder1dD e- tod1 acttwtd1• .,. req11I- para su 
rHlh1ctllll nl esfuerza ftstco r/o l11telectuel del ser 11-llO,- 111 extsttH 
desde 11 1pertcl811 del llol*re. 

[I llt que el trellljD 11 11111 f-tl lllPOf'tllltl 111 11 Ylda •el 
-..r., r• QUI tste 111 requertdo el 11•Hr 1 c1110 tod11 111 1cttwtdade1 • 
se 1• pro1111t111 111 su c-ntdad, por ser necesarto que 11ttsfaga sus 
propt11 necesidades, 111 de su f1allil r aan .111 de 11 atsaa soctldad que 
1• rodee. 

Constderaaos que el trabajo es toda acttvldad llevada a cabo por el 
llllllbre (reftrttndonos en sentido ppllo, tanto 11 waren cOllO a 11 •j•r), 

(1) Cabanellas, GUillermo. Diccionario E:nciclopi<!ieo de Derecho u.ua1. Temo 
yt. Editorial Heliasta, S.R.L •• 14a. ed. B.A •• Argentina, 19791 p¡g. 456. 
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requlrlendo para su reallzaciOn, primordialmente del intelecto de que 
goza1110s solamente los seres humanos; pues aOn .el trabajo de un obrero, un 
albaiUl, un carpintero, etc., requieren de un obrar lntel igente del ser 
humano, ya que !ste debe proceder con conocimiento del fin que se propone. 

Por lo tanto, el trabajo sera toda actividad real\zada por el ser 
h11111ano, requiriendo para efectuarlo de su esfuerzo flslco y/o de su 
intelecto para la obtenciOn de bienes y servicios· y asf, satisfacer las 
necesidades propias de sobrevlvenc1a y las de su comunidad. 

La ley Federal del Trabajo en su numeral 8, nos dlce que por trabajo 
debemos entender: • ••• toda actividad humana, intelectual o material, 
independientemente del grado de preparaclOn t!cnica requerido por cada 
profeslOn u oficio". 

Concepto que af1r:na las caractertsticas que debe reunir el trabajo: 

a) SOlo lo realizan los seres humanos. 

b) Se requiere del esfuerzo fls1co y/o Intelectual. 

8.- EL DERECHO DEL TllABAJO. 

1.- CONCEPTO. 

El trabajo realizado por el hombre se encontraba regulado por tos 
diferentes COdlgos Civiles existentes, por lo que no exlstfa el ahora 
Derecho del Trabajo, pues se consideraba al mismo COllO una cosa (•res•), ya 
que :se argumentaba que era la energfa de trabajo lo que se arrendaba y no a 
la persona hunna, lo cual trajo como consecuencia la explotaclOn del 

h•re por el hombre. 

Fue gracias a las continuas luchas que llevaron a cabo los 
trabajadores, que se logro la separaci6n de esta nueva disciplina del 
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antlfto Derecho Civil, al ser regulado por nuestra Constltucl6n en el 
1rUculo 123, el cual establece que: "Toda persona tiene derecho al 
tr1bajo digno y socialmente Dtll ••• ", surgiendo asf una nueva dlvlslGn del 
derecho, 1hora no solo en PDbllco y Privado, sino que aparece el Derecho 
Socl1l, del cual forma parte nuestra materia. 

El Derecho del Trabajo es un derecho de clase, pues es precisa.ente 
1 h clue trabaj1dora a quien Intenta proteger de la excesiva ansia de 
poder por parte 1e quienes detentan en sus manos los grandes capitales¡ por 
lo que tr1ta nuestra materia dP mantener un equilibrio entre htos y los 
tr1bajadores. 

El profesor Mario de la Cueva, nos dice que el Nuevo Derecho del 
Trabajo es: • ... la norma que se propone realizar la Justicia social en el 
equll lbrlo de las relaciones entre el trabajo y el capital". 2 

Por su parte el maestro N!stor de Buen nos dice que: Derecho 
del Tr1b1Jo es el conjunto de normas relativas a las relaciones que directa 
o lndlrectuente derivan de la prestaclGn libre, subordinada y re.unerada, 
de servicios personales y cuya funcfGn es producir el equilibrio de los 
f1ctores en Juego mediante la reallzaclGn de la justlcl1 social"~ 

Por otro 11do, Alberto Brlceno Rufz nos 111enclona que: "El Derecho 
del Tr1b1jo es el conjunto de non111s Jurfdlcas que tiene por objeto el 
equilibrio de los el ... ntos de la producclGn, patrGn y trabajador, medl1nte 
11 garantfl de los derechos b!slcos consagrados a favor de !stos Dltlmos•~ 

la ley Federal del Trabajo, DnlcaMnte nos refiere a las nol'llas de 

(2) CUeva, Mario de la. El NU1!110 Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I. Edit2 
rial POrrúa, ea. ec1. ~"'" 1982; p¡g. B5. 

(3) Buen L., Néstor de. Derecho del Trabajo. Tallo I. Editorial Porrúa. 7a. -
edición. México, 1989; ¡í39. 131. 

(4) .Briceño Ru{z, Alberto. Derecho Individual del Trabajo. Editorial Har1a,
Méxic:o, 1985; pág. 24. 
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trabajo, mencionando que fstas: "... tienden a conseguir el equll lbrlo y la 

Justicie social en lis relaciones entre trabajadores y patrones". 

Por nuestra parte consideramos que el Derecho del Trabajo es una 
rama del Derecho Social, cuya finalidad de sus normas jurfdlcas es procurar 
un equilibrio entre los sujetos de la rellclOn laboral (patren y 
trabajador) y consecuenh111ente, alcanzar la Justicia social tan anhelada 
por nuestra el ase trabajadora. 

Sin embargo, consideramos que nuestras leyes, conceptos expresados 
por la doctrina, etc., no son lo que refleja la realidad social¡ ya que 
podemos observar que muchas veces los capitalistas se aprovechan de la 

necesidad econ&nlca en que vive 11 clase proletarh para explotarla, por lo 
que fsta se ve en la Imperiosa necesidad de hacer a un lado su dignidad 
humana por conseguir un empleo, que Onlcamene le remunerara lo 
Indispensable para llevar una sobrevlvench que cubra sus mas mfnlmlS 
necesidades. 

2 .-DIFERENCIA ENTRE TRABAJO LIBRE TRABAJO SUBORDINADO. 

Como ya anterlol'lllnte mencionamos,. el trabajo es toda actividad que 
realiza el hombre a trav!s de su 
bien, a nuestra materll no le 
solamente regula aquel que reOna 
SUBORDINADO. 

esfuerzo fhlco y/o Intelectual. Pues 
Interesa todo tipo de trabajo, ya que 
la caracterfstlca primordial de ser 

Sab-s que exlstH dos tipos de trabajadores: los dependientes o 
subordinados a un patrOn y 1 os trabajadores 1 lbres; siendo tstos 01 timos 
aquellos cuya actividad la realizan obteniendo sus propios Ingresos, con su 
propio trabajo y sin tener que rendirle cuentas de su actividad a n1dle, 

mis que a ellos mismos. 

Mientras que el trabajador subordinado, sera aquel que se encuentre 
bajo la dep1mdencla y Ordenes de un patrOn al cual d!bera obediencia, pero 
solamente desde el punto de vista de la reallzaclOn del trabajo a que se 
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haya contratado. 

Es decir, que el Trabajo Libre sera aquel que realiza una persona 
por s, mis11a, sin 
patrOn, pues fste 
actividad, ya que 

encontrarse sometida a las Ordenes y dlrecciOn de un 
resulta ser la misma persona que lleva a cabo la 

los beneficios obtenidos seran Onicamente para ella y 
para nldle mis; v.g. un peluquero dueno de su negocio, atendido por 1!1 
mismo; un carpintero, en el mismo caso que el anterior; etc. Integrando 
este tipo de trabajadores, solamente parte de la Seguridad Social, al ya 
poder ingresar al Sistema del Seguro Social. 

En cambio cuando habl a110s de una persona que trabaja bajo las 

Ordenes y direcclOn de otra, o sea, dependiente de otra, nos encontramos en 
la situaclOn de un TRABAJO SUBORDINADO. Lo cual significa, que el 
trabajador subordinado sera aquel que se encuentra supeditado a las Ordenes 
de un patr&n, dentro de los lineamientos senalldos en la ley y Onlcamente 
para efectos del objeto o fin a que fue contratado; ya que de no cumplir 
con lo ordenado por el patrOn, podr,a ser objeto de resclsl&n del contrato 
(art. 47-XI L.F. T.). 

O sea, que el patr&n tendra la facultad jur,dlca para seftalar los 
lineamientos que debera seguir el trabajador en la prestaclOn de servicios, 
pero siempre dentro del orden111lento constitucional y legal. 

3.- LA RETRJBUCJON POR El TRABAJO REALIZADO. 

Otra de las caracterhtlcas que debe reunir el trabajo regulado por 
nuestra Constltucl&n y por nuestra Ley Federal del Trabajo, sera el hecho 
de que debe ser retribu,do; es decir, se debe pagar a quien presta un 
servicio subordinado un salarlo, estipendio, sueldo, jornal, etc.; para 
efectos de nuestro estudio t0111remos el concepto de salarlo. 

a) CONCEPTO DE SALAR 10. 

El salario es el pago que debe efectuar el patr&n por la p_restacl&n 
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de servicios del trabajador; el cual debe ser justo y remunerador, ya que 
de estas caracterhtlcas depende la salud y la vida digna del trabajador, 
por lo q•1e se considera la prestacH!n mis Importante que el patr6n debe dar 
al trabajador. 

Se habla de que el salarlo es 11 principal obllgac!Gn patronal para 
con el trabajador, pues aqul!l es el fin directo que el mismo quiere 
alcanzar al realizar la actividad a que fue contratado. 

la L.F. T. define en su numeral 02 al salarlo como: " ••• la 
retrlbucllln que debe pagar el patr6n al trabajador por su trabajo•. 

Por otro lado, el arUculo 85 de la misma Ley, nos establece que el 
S1l1rto debe ser rl!lllunerador y nunca menor al fijado como mfnlmo. 

Ahora Men, el salarlo puede ser fijado libremente por ambes partes 
(trabajador-patrlln), cuando la relacllln laboral se da directamente entre 
l!stos, sin lntervencl6n de sindicatos, por no existir estos, o bien, por no 
existir en los contratos colectivos, la claOsula de admlsl6n. O bien, puede 
encontrarse estipulado el salarlo en los contratos colectivos, contratos 
ley, etc. 

Por otro lado, hemos hecho mencll!n del SALARIO MINIMO, el cual es 
aquel que debe cubrir las necesidades 111tnl111as del trabajador y al que por 
lo llll!nos tiene derecho al desplegar su actividad para el patr6n; por 
considerarse 11 cantidad menor fijada por la Comlsllln Nacional de Salarlos 
MfnllllOs y que deberl satisfacer las necesidades normales de un jefe de 
famllfa en el orden material, social y cultural, ast como poder otorgar a 
sus hijos la educac16n obl lgatorla. 

El salarlo mtnlmo, asimismo se encuentra clasificado en: 

-Salarlo Mfnlmo General. El cual se fija para cualquier trabajador 
que realiza la actividad mis simple en general. 
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-Salarlo M,nlmo Profesional. El cual es fijado para los trabajadores 

que cuentan con una profesH!n u oficio determinados y especiales; es decir, 
son aquellos trabajos que requieren de cierta destreza y capacltaci6n en 
determinada actividad; siendo un poco mis altos este tipo de salarlos, en 
relac16n al mtnlmo general. 

b) CARACTERISTICAS DEL SALARIO. 

-se integra por el pago hecho en efectivo por cuota diaria, 
gratificaciones, percepciones, 
prestaciones en especie. 

habitaciones, primas, comls 1 ones , 

•Debe ser remunerador. 

-Debe fijarse un sal ario de por lo menos, el mfnlmo general. 

-Debe ser determinado o determinable. 

-Debe cubrirse peri6dicamente: set11analmente para los trabajadores 
que dese111Peftan una actividad material y cada quince d,as para los demls 
trabajadores, 

-El salario debe ser cubierto con 1111>neda de curso legal. 

-El trabajador tiene sobre el salarlo, la libre disponibilidad sobre 

fste. 

c) TIPOS DE SALARIO. 

La L,F, T. en su arttculo 83, establece cuatro tipos de salarlo: 

-salarlo por Unidad de Tiempo. Siendo aquel que percibe el 
trabajador, durante un nOmero determinado de horas preestablecidas para el 
desarrollo de la actividad a que fue contratado. 
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-Salario por Unidad de Obra. Este lo obtiene el trabajador, en 

functlln de cada pieza o unidad que realice el mismo; es decir, segOn los 
resultldos del trabajo que realiza. Pare este tipo de salarlo, la ley 
menciona, que se debe especificar la naturaleza de la unidad a realizar; la 
calidad y cantidad del material; el estado de las herramientas y Otiles que 
el patrlln proporcione para ejecutar la obra; asf como el tiempo en que 
estarln a dlsposlcilln del trabajador. 

-Salarlo por Comisilln. Este tipo de salario lo obtiene el trabajador 
en razlln de un porcentaje que le otorga el patrlln, en virtud de la vente de 
algOn producto; es decir, conforme coloque hte ante el p0bl1co. 

-Salario a Precio Alzado. Es aquel devengado por el trabajador, 
debido a la ejecuc111n total de una obra o labor. 

La misma Ley Federal del Trabajo, nos menciona que el salarlo puede 
ser fijado en cualquier otra forma pactada por las partes. 

4.- EL HORARIO DE TRABAJO. 

a) CONCEPTO DE JORNADA DE TRABAJO. 

El artfculo 58 de la L.F.T. define la JORNADA DE TRABAJO como: • ••• 
el tiempo durante el cual el trabajador esta a dlsposlcllln del patrlln para 
prestar su trabajo•. 

Es decir, que la Jornada de Trabajo sera el tiempo durante el cual 
el trabajador se encontrarl bajo las llrdenes y dlreccllln del patrlln para la 
reallzacUln del trabajo (Independientemente de que fste se ejecute o no). 
Tiempo que no deberl exceder del mlxlmo constitucional de 8 horas diarias 

de trab1jo. 

La Jornada de Trabajo sera fijada por el trabajador y el patrlln, 
dividiendo las horas de trabajo en la semana, a fin de que el trabajador 
disfrute y por 1 o tanto, tenga para su esparcimiento y descanso del dfa 
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sabido, adem&s del domingo, que es dla de descanso obligatorio. 

Sin embargo, se considera doctrlnalmente esta s1tuac16n como 
inconstitucional, ya que el trabajador tendra que laborar mh de B horas 
diarias, lo cual excede del m!xlmo permitido por nuestra Const1tuc16n. 

En el caso de salarlo por unidad de obra, o mejor conocido COllO 

salarlo por destajo, lo que cuenta es el nOmero de piezas que elabore el 
trabajador y no el tiempo durante el cual realice l!stas. 

Estamos de acuerdo con el maestro Mario de la Cueva, quien afirma 

que el artlcul o 123 Constitucional , Onlcamente nos marca los mtnlmos 
beneficios de que gozan los trabajadores, por lo que aquEllos pueden ser 
ampliados en la Ley Federal del Trabajo, en los Contratos Colectivos, etc. 

si asl lo exigiesen los Sindicatos; o aOn mis, directamente lo pidiesen los 
trabajadores, sin necesidad de que Intervenga algOn sindicato, ya que como 
hemos hecho mencl6n, el Derecho del Trabajo es un derecho de la clase 
trabajadora y son pues, precisamente fstos, quienes pueden exigir un 
aumento a los beneficios que les otorga nuestra Carta Magna. Tal serla el 
caso de la Jornada de Trabajo, ya que la ConstltuclOn nos habla de JORNADA 

HAXIMA DE TRABAJO DE 8 HORAS y en nlngOn plrrafo nos menciona que ~sta deba 
ser obl lgatorla •5 

b) CLASES DE JORNADA. 

Respecto a cuantos tipos o clases de jornada de trabajo existen, el 

profesor Nhtor de Buen nos ofrece la siguiente clas1f1cacl6n: 

a) Jornada Diurna.- Es aquella que comprende el lapso del tiempo de 
entre las seis y las veinte horas y cuya duracl6n m!xlma no podrl exceder 

de ocho horas. 

(5) Cfr. cueva, Nario de la. Op. Cit. Pág. 272. 
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b) Jornada Mixta.- Es aquella que comprende lapsos de tiempo de las 

Jornadas Diurna y Nocturna, con la restriccian de que este Oltlmo lapso, no 

debe exceder de tres horas y media, pues de lo contrario se considerara 
Jornada Nocturna. La duraclan de este tipo de jornada, serl de siete horas 
y media. 

c) Jornada Nocturna.- La cual tiene una duractan mbima de siete 
horas y comprende un lapso de tiempo, de entre las veinte y las sets horas. 

d) Jornada Reducida.- Esta es establecida para los menores 
trabajadores, a quienes se les establece un mlxlmo de seis horas diarias 
para el desempe~o de sus labores. 

e) Jornada Especial.- La ley en su articulo 59, segundo p8rrafo, 

permite que se aumente el nOmero de horas del mlxlmo legal permitido, con 

el fin de poder disfrutar del descanso del dla s8bado en la tarde o 
cualquier modalfdad equivalente. A este respecto, ya hicimos menctan acerca 
de la lnconstltucionalldad de este precepto. 

f) Jornada Ilimitada.- Estamos de acuerdo con el profesor N!stor de 

Buen, al considerar que el articulo 333 es Inconstitucional, pues no es 
congruente con los principios que consigna la Constltuctan, ya que la 

L.F.T. establece que los trabajadores dom!stlcos, disfrutaran de los 

descansos suficientes para tomar sus alimentos y de sus descansos durante 
la noche. Criterio que la Suprema Corte de Justicia de la Naclan, considera 

correcto, al establecer en Tesis Jurisprudenclal: 

JORNADA LEGAL DE LOS TRABAJADORES DOMESTICOS, - Los 
trabajadores danésticos están sujetos al capítulo XIII, 
del Título Segundo, de la Ley Federal del trabajo, o 
sea que para ellos no rige lo establecido en los 
artículos del 56 al 66, que se refieren a los 
trabajadores en general, por cuanto dada la naturaleza 
de sus funciones, aquéllos no tienen un horario fijo, 
pues éste está condicionado a las necesidades de la 
casa habitación donde presten sus servicios, aun cuando 
el patrón tiene la obligación según el artículo 333 del 
citado ordenamiento legal, de proporcionarle reposos 



suficientes para tomar sus alimentos y de descanso 
durante la noche. (Amparo Directo 126/76.- Eufrosina 
Toriz Rodr{guez.- 31 de marzo de 1977.- Unanimidad de 
Votos.- Ponentes: Ricardo Gánez Azcárate. Secretario: 
Amoldo Nájera Virgen). 
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g) Jornada Extraordinaria.- Es aquella que excede del tiempo normal 
de trabajo y se da debido a necesidades de orden tecnlco y econClmtco que 
il!lperen en la empresa. Esta no puede exceder de tres horas dlerlas, ni de 
tres veces en una semana y, por otro lado, 1 as horas de trabajo 

extraordinario, deberln ser retribuidas en un ciento por ciento mas del 
salarlo que corresponde a 11 jornada ordinaria de trabajo. 

h) Jornada Emeryente.- Esta se dara en casos de siniestro o riesgo 
1run1nente en que pel lgren la vida de los trab1j1dores y/o del patrGn, o 
bien, la existencia misma de la empresa. A este tipo de jornada, se designa 
el mismo salarlo que corresponde a cada hora de jornada normal, aQn cuando 
amerite prolongar el tiempo normal de trabajo. 

1) Jornada Continua.- Es aquella jornada de trabajo que no es 
1nterrump1da, es decir, que las horas que tiene el trabajador como 
ob11gac1Gn estar a disposic16n del patr6n, se dan una tras otra, sin 
Interrupciones; a excepc16n, de la media hora de descanso, que nos menciona 
la ley en su numeral 63. 

j) Jornada Discontinua.- En este tipo de jornada s1 existe 
1nterrupc1Gn en el tiempo durante el cual, el trabajador debera encontrarse 
a dlspos1c1Gn del patrGn. V.g., cuando un trabajador, tiene una jornada de 
trabajo por las ma~anas, un descanso de dos o tres horas por la tarde 
(tiempo del que puede disponer 1 lbremente el trabajador) y, deberl retornar 
a sus labores para el mismo patrGn, despub de transcurrido este tlempoP 

(6) Buen L., Néstor de. Op. Cit. Pág. 147. 
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C.- LA RELACION INDIVIDUAL DE TRABAJO. 

l.-~. 

Nuestra L.F.T. manifiesta, que surten los mismos efectos tanto la 

Rehclen de Trabajo como el Contrato de Trabajo. Esto es, que no es 
indispensable que exista un contrato 1nd1v1dual de trabajo previo, para que 

exista la rehclen de trabajo. Pues Onlcamente se requiere que el 
trabajador comience a realizar la actividad para el patren y asf se 

ln1c1ar8 la relac1Gn laboral. Pues de lo contrario, se dejarfa en estado de 
1ndefens1Gn al trabajador, ya que los patronos se hartan valer de la no 

existencia de un contrato para negar la relacien entre patren y trabajador. 

Por lo que, el maestro Mario de la Cueva, nos dice que: " ••• la 
relac1Gn de trabajo es una sltuaclen jurldlca objetiva que se crea entre un 

trabajador y un p9trono por la prestac10n de un trabajo subordinado, 
cualquiera que sea el acto o la causa que le dlO origen, en virtud de Ta 

cual se apl lea al trabajador un estatuto objetivo; Integrado por los 

pr1nc1p1os, instituciones y normas de la DeclaraciOn de Derechos Sociales, 

de la Ley Federal del Trabajo, de los convenios internacionales, de los 

contratos colectivos y contratos-ley y de sus normas supletorias"? 

Por su parte, el profesor Miguel BermOdez Clsneros nos dice al 

respecto: "EntUndese por relaclan de trabajo, la 
8
que se Inicia en el 

preciso momento en que empieza a prestar el servicio". 

Nuestra L.F.T., define en su numeral 20 a la relac10n de trabajo 
como: • ••• la prestaciOn de un trabajo personal subordinado a una persona, 

mediante el pago de un salarlo". 

(7) cueva, Mario de la. Op. Cit. Pág. 187. 
(B) Bermúdez Cisneros, Miguel. Las Obligaciones en el Derecho del Trab2jo. -

cárdenas, Edito~ y Distribuidor. Mfucica, 1978; pág. 11. 
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Por nuestra parte, consideramos a la Relac16n de Trabajo, como 

aquella que se da entre patr6n y trabajador, Independientemente de la causa 
que origina su formaclOn, y en la que el trabajador realizar! la prestacl6n 
material del servicio y por lo tanto, el patr6n se beneficiar! de la misma; 
teniendo el trabajador la protecc16n fijada tanto en la Constltuc16n, como 
en la Ley Federal del Trabajo. 

2.- EL CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO, 

El mismo numeral 20 en su p!rrafo segundo, define al Contrato 
Individual de Trabajo como: • ... aquel por virtud del cual una persona se 
obliga a prestar a otra un trabajo personal subordln.ado, mediante el pago. 
de un salarlo". 

Cuando hablamos de contrato, Inmediatamente pensamos en el acuerdo 

de voluntades por las partes slgnantes, en el cual se manifestaran las 
condiciones a que se fijaran las partes para que pueda tener efectos este 

convenio. 

Sin embargo, dentro de nuestra materia, este acuerdo de voluntades, 
se encuentra restringido, ya que no debe contener renuncias por parte de 
los derechos de los trabajadores, o bien, d1sm1nuc16n de estos derechos; ya 
que el contrato deber! adecuarse • los lineamientos mfnlmos establecidos en 
la Const1tuc16n y en la L.F.T. 

Nos menciona el maestro Mario de la Cueva, que respecto al 
contrato, en la Exposlcl6n de Motivos se dijo que: • ••• el trabajador 

-adquiere la obligac16n de poner su energfa de trabajo a d1spos1c16n del 

patrono a partir de la fecha estipulada y en que el empresario obtiene el 
derecho de utilizarla y asume la obl1gac16n de pagar el salarlo. Por lo 
tanto, al Iniciarse la prestac10n de trabajo forma autom!tlcamente la 
relación de trabajo, la que vivir~ dentro de las normas del estatuto 

laboral". 9 

(9) cueva, Mario de la. Op. Cit. Págs. 193 y 194. 
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Es decir, en la ExposlclOn de Motivos nos expresan ambas Ideas (la 

RelaclOn de Trabajo y la de Contrato Individual de Trabajo), una como 
consecuencia de otra. Sin embargo es posible y asl se da en la realidad, 

que se presente la prestacl6n efectiva del servicio, sin que exista 
contrato anterior a !sta. 

la Onlca diferencia que encontramos entre ambas figuras Jurfdlcas, 

se refiere solamente a que h Relac16n de Trabajo 1n1cla al momento en que 
el trabajador presta sus servicios para el patran. Mientras que en el 

Contrato se establece una fecha para el Inicio de esta prestac10n, a partir 
de la cual se podr! hablar tambl~n de RelaclOn de Trabajo. 

D.· SUJETOS OE LA RELACION LABORAL. 

l.• EL TRABAJADOR Y SUS REPRESENTANTES. 

El Trabajador es la persona ftslca que subordinadamente real Iza 
material o Intelectualmente una labor para un patrOn, a cambio de un 

salarlo. 

Alberto y Jorge True~a nos dicen que el trabajador es: 
que presta un servicio personal a otro mediante remuneracl6n" •10 

aquel 

Sin embargo, estos autores olvidan el elemento esencial para poder 
hablar de trabajador en nuestra materia, como lo es la SUBORDINACION. 

El profesor Alberto Brlce~o Rufz, nos menciona que los elementos que 

(10) Trueba Urbina, Alberto y Trueba Barrera, Jorge. Ley Federal del Trabajo 
Canentada. Editorial Porrúa, 68a. ed. México, 1992: pág. 27. 

• 
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debe reunir un sujeto para decir que hte es un trabajador, son: 

•a) Sujeto obl lgado: persona fhlca. 

b) Objeto de la ObllgaclOn: prestaclOn de servicios. 

c) Naturaleza de la prestaclOn: personal y subordinada. 

d) Sujeto favorecido o beneficiado: persona Hslca o persona mora1•~1 

El arUculo 8 de la LF.T., Onlcamente nos dice que: "Trabajador es 
la persona ftslca que presta 1 otra, fhlca o moral, un trabajo personal 
subordinado". 

Ahora bien, los trabajadores pueden encontrarse unidos a travh de 
SINDICATOS, los cuales son considerados como sus REPRESENTANTES. ya que a 
travfs de ~stos pueden obtener mayores beneficios; es decir, cuando· 
requieran de un contrato colectivo, contrato ley, etc., o bien, existan 
conflictos colectivos entre los trabajadores y el patrOn. 

2.- EL PATRON Y SUS REPRESENTANTES. 

La L. F. T. en su numeral 10 dice que: "PatrOn es la persona fhlca o 
moral que utl 1 Iza los servicios de uno o varios trabajadores'. 

El maestro N!stor de Buen, nos menciona que: "PatrOn es quien puede 
dirigir 11 actividad laboral de un tercero, que trabaja en su beneficio, 

.edlante retrlbuclOn" ~2 

Personalmente consideramos que el patrOn, persona ftslca o moral, es 

(11) Briceño Ruiz, Alberto. Op. Cit. Pág. 136. 
(12) Buen L. Néstor de. Op. Cit. Pág. 453. 
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aquella que recibe los beneficios de la prestaci6n de servicios, que 
obtiene gracias al esfuerzo de la persona ffsica-trabajador que tiene bajo 
su servicio y a quien otorga un salario. 

Los REPRESENTANTES DEL P"TRON, son aquellos que actOan en nombre del 
1111smo, por lo que las decisiones que tOlltn y ordenen 1 los dtllls 
trabajadores, obligan al patr6n para con estos, COllO si fl hubiese tomado 
las decisiones. 

El maestro Alberto Briceno Ru1z, nos 111tnciona que: • el 
representante del patr6n es la persona ftsica que por la funci6n que 

dese111pena en la empresa o establecimiento, obliga con sus actos al patr6n, 
en las relaciones de trabajo", 13 

El articulo 11 de la L.F.T., nos 111tnciona que los representantes del 
patr6n, son los directores, administradores, gerentes y demls personas que 
ejerzan funciones de direcci6n o administraci6n en la empresa o 
establecimiento. 

Sin e111bargo, el que se considere a un administrador como 
Representante del Patr6n, no significa que aqu!l no tenga el caracter de 
trabajador y por lo tanto, a su vez no tenga derecho a los beneficios 
otorgados por nuestra ConstltuciOn y por la L.F.T.; sino que la diferencia 
entre los representantes del patr6n y los demls trabajadores, estara en la 

categor1a que la misma ley les otorga, al mencionar que ser&n catalogados 
como TR,.BAJ,.DORES DE CONFIANZA, por lo que se encontraran so111etidos a las 
normas que se establecen para este tipo de trabajadores. 

(13) Bric:eño Rul.z, Alberto. op. Cit. Fág. 156. 
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CAPITULO 11 

RESEIA HISTllllCA 

A.·· ANTECEDENTES DE LA MUJER EN EL MUNDO. 

Desde tiempos remotos, la mujer se ha encontrado en un plano de 
inferioridad con respecto al hombre; ya que se ha considerado a ~sta un 
simple objeto, sin darle el lugar que como ser humano le pertenece. Por lo 
que se le daHado su "dignidad humana•. Es por esto, que realizaremos una 
breve resena hist6rica acerca de c6mo la mujer, ha ido logrando poco a 
poco el destacar dentro de una sociedad formada por hombres, alcanzando se 
le considere como lo que es: "Ufl SER HUMANO, capaz de realizar cualquier 
actividad que se le encomiende, pues cuenta con la misma inteligencia que 
tiene el hombre; por lo tanto, realiza las mismas actividades que ~ste, en 
1 as mismas· condiciones y 1 agrando obtener 1 os mismos resultados en 
aqu!llas, o aOn mas, logra superar estos mismos". 

l.- EL MATRIARC~DO. 

Parece ser que fue en la Cultura Etrusca, en donde existi6 el 
matriarcado, es decir, una sociedad en donde dominaban y por tanto, 
gobernaban 1 as mujeres. 

En este tipo de sociedad, eran las mujeres quienes dominaban en la 
comunidad; asimismo, el parentesco sol amente se establ ecla por Hnea 
materna: "Dos hermanos nacidos de un mismo padre, pero de madres distintas, 
no eran parientes. El padre y los ascendientes de !ste no perteneclan a la 
familia jurldica del hijo".14 

(14) Floris v.araadant, Guillerr:io. El Derecho Prive.do Moderno. Editorial Es
!inge, S.,1-.:, Sa. ed. !'1éxico, 1978; pág. 195. 



2.- EDAD ANTIGUA, 

En esta !poca, la mujer se encontraba al lado del hombre trabajando 
en el campo, actividad que realizaban junto con sus labores que tenlan que 
ejecutar en su hogar. Ademas, debla dedicarse a la crianza de los hijos y 
en la mayorb de las ocasiones, el alumbramiento de sus hijos ocurrta en el 
lugar en que se encontraran, ast fuese en el campo y, Onicamente 
descansaban lo· imprescindible, para poder seguir trabajando al lado del 
hombre y continuar el cuidado de su hogar.15 

3.- DERECHO ROMANO. 

En Roma, se da el sistema del Patriarcado, estableci!ndose el 
parentesco Onicamente por vta paterna: "A consecuencia de ello cada persona 
tiene solamente dos abuelos: los paternos. Dos hermanos uterinos nos son 
'hermanos'; en cambio, los hermanos consangulneos no se distinguen 
jurldicamente de los hermanos por ambas lineas, etc.".16 

En el Derecho Romano, existe la figura del paterfamilias, quien en 
el caso de las mujeres tenta un amplio poder sobre su esposa y sus nueras 
casadas cum manu. Ya que la mujer que contrala matrimonio, podla hacerlo 
cum manu o sine manu. 

En el matrimonio cum manu, la mujer sale de la domus paterna (la 
domus es una especie de monarqula domastica), para entrar a la domus del 
marido, pudiendo ser este el paterfamllias, o bien, el suegro. Y teniendo 
en este caso, poder sobre la mujer como si fuese una hija; por ejemplo el 
caso de la reparticiOn de la herencia del marido, se le daba a su mujer una 
parte como si fuera hija de su propio c6nyuge. 

En el matrimonio sine manu, la mujer continuaba siendo miembro de la 

(15) Falcón O'neill, Lidia. los Derechos Laborales de la :-~ujer. Edit. ~onte
corvo; Madrid, 19Gó; pág. 15. 

(16) Floris Margadant, Guillermo. Op. Cit. Pág. 195. 
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domus paterna; lo cual manifestaba participando en las fiestas religiosas 
de la domus paterna, para demostrar que segu,a perteneciendo a ésta. As,, 

si la esposa s.e ausentaba tres dhs del hogar conyugal, esto se consideraba 
como un Indicio de que el matrimonio se habh efectuado sine manu. 

En el Derecho Romano, el Urmlno de HATERFAMILIAS exlstlO como 

t,tulo honorUlco en el hogar, pero no como término jur,dlco. Ya que en el 

caso de una mujer romana 1 lbre, que por el hecho de encontrarse soltera o 
viuda dlrlg,a su propia domus, ésta no tenh potestad sobre sus hijos pues 
requerh de un tutor para cualquier declsl!ln Importante que fuese a tomar. 

Es as, que desde esta época, observamos la dlscrlmlnacl!ln de que ha 
sido objeto la mujer durante siglos y por tanto, encontrarse sometida a lo 
que una sociedad hecha por hombres le ordenan." 

4.- EDAD MEOIA. 

En esta época se debla ejercer un oficio, para el cual primero se 
debh ser aprendiz, después companero y posteriormente maestro. 

Sin embargo, como siempre (nos dice lidia Falc!ln O'nelll) la mujer 

no podh ser maestra de un oficio, ni siquiera Ingresar en la 1 lsta de 

aspirantes al tHulo de maestr,a. Su sexo la excluh del trabajo por cuenta 
ajena, y era relegada de las actividades pQbllcas. SI el hombre permanech 
sujeto a las humillaciones de su sltuacl!ln de trabajador asalariado, la 
mujer reclbh doble hum\llacl!ln, la primera de rechazo de la condlcl6n de 
su marido, de su escala social; la segunda, por su condlcl!ln de mujer~7 

Nos senala la autora, que su puesto estaba en la sombra del hogar, 
su ley en el silencio, su premio en el reconocimiento de sus virtudes 

(17) Falcón O'Neill, Lidia. Op. Cit.; Pág. 15. 
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femeninas. Debta obediencia al padre, al marido,. al hermano e Inclusive a 
los hijos. 

AOn cuando en esta etapa, algunas mujeres tuvieron que bastarse a si 

mismas por el hecho de que los hombres tenlan que acudir a la guerra, 

continuo el Interminable hecho de considerar la mujer como un ser 
Inferior y sumiso con respecto al hombre. 18 

5.- EPOCA INDUSTRIAL. 

En este tiempo, la mujer fue marco de un slnnOmero de humillaciones, 

ya que por considerarla inferior se le otorgaba un salarlo mucho m&s bajo 

que el que se le asignaba a los varones, aOn y cuando realtzaban la misma 

actividad que !stos y tenlan el mismo rendimiento. 

Ademas de tener que aceptar un menor salarlo, sus condiciones de 

trabajo eran p!slmas y no tenlan derechos en cuanto a su maternidad; ya que 

en muchas ocasiones el parto ocurrla en los centros de trabajo y eran 

itendldas por alguna companera. 19 

6.- PROTECCIO~ES LEGISLATIVAS PARA LA MUJER, EN EUROPA. 

En Inglaterra en 1847, se promul gO la ley de las "Diez Horas", que 

11m1t0 el trabajo de las mujeres y de los nrnos. En Alemania en 1878, se 

concedlO un descanso de tres semanas despu!s del parto y, las leyes del 

seguro social, trataban de garantizar los s•larios de las mujeres durante 

el parto. 20 

El I89I se reformo el COdigo Industrial, prohibiendo el trabajo 

(18) Ibid. pág. 16. 
(19) Ibid. pág. 20. 
(20) Ibid. págs. 24 y 25. 
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nocturno en las Industrias a la mujer y senala algunas empresas 

especialmente peligrosas o insalubres, donde tampoco podtan laborar. 

En Espana en 1892, se proh1b16 el trabajo de las mujeres en las 
Industrias, en los dtas Inmediatos al parto, as' como los trabajos
subterrlneos. Aslmisnio se prohibe el trabajo nocturno en los 
establecimiento Industriales y mercant11es a las mujeres mayores de 

dleclseis anos y menores de dieciocho; la jornada de trabejo para las 
mujeres de dlecls!ls a velntltr!s anos, no debh exceder de diez horas y 
deb,an tener descanso de hora y media por lo menos. 

El Tratado de Versalles enuncl6 el principio de que a trabajo 

Igual, sin d1st1ncl6n de sexo, corresponde igual salarlo. Asimismo, trat6 
de la necesidad de dictar una leg1slac16n protectora de las mujeres. 

En una segunda convenc16n, habl 6 de 1 a protecc16n de 1 as mujeres 
durante el parto, debiendo conceders!les un descanso variable anterior al 
parto, y de seis semanas posterior al mismo; debiendo recibir la mujer la 
ayuda necesaria durante estos lapsos, para su sostenimiento y el de su hijo 
en buenas condiciones h1g1@n1cas. Deberl disfrutar tambl@n la mujer de dos 
descansos diarios de media hora cada uno, para amamantar a su hijo. 21 

B.- LA MUJER TRABAJADORA EN LA HISTORIA DE MEXICO. 

Como ya hemos mencionado, a la mujer por siglos se le ha educado 

para que mantuviera un buen hogar, se dedicara a la procreac16n y educac16n 
de los hijos y, prlmordialamente obedeciera ciegamente a cualquier persona 
del sexo masculino. Es decir, cuando se encontraba c!l lbe, se encontraba 

subordinada a la autoridad del padre, o aOn, de sus hermanos. Y al contraer 

(21) Ibid. págs. 2ó, 60 r 61. 
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matrimonio, pasaba a formar parte de la autoridad de su marido. 

Posteriormente, la mujer al sentirse demasiado oprimida, tuvo que 

enfrentarse al hombre y ganar terreno para que fuera respetada como ser 
humano. 

I .• EPOCA PREH!SPANICA. 

En la SOCIEOAO AZTECA, las mujeres tenlan un papel Importante en el 

gobierno del hogar, o bien tenhn part!cipaclan en la economla, as! como en 

la rellgian. Se tenla un gran respeto por las mujeres, los mayores, los 

nlnos y los gobernantes. Y la mujer era apreciada por su moral y su 

femenel dad. 

la mujer tenla a su cargo las labores del hogar en general; sin 

embargo nos damos cuenta que desde esta ~poca se educaba a la misma para 

atender al marido y a los dioses. 

En la SOCIEDAD TARASCA, la mujer tenla una pos!clan social 

distinguida, pues en muchas ocasiones se eleg!a 

gobernara 1 os pueblos conquistados. 

una mujer para que 

Gonzalo Agulrre Beltrln, nos dice al respecto que: " ••• como en 

ningDn otro grupo Mn!co del pa!s, en la organ!zaclan social de los 

tarascos exlst!a una lnstitucian denominada 'quatepera', la cual estaba 

bajo el amparo del cazonzl o jefe supremo y sumo sacerdote. Se trataba de 

una casa para solteras en la que habh muchas senoras hijas de principales 

en un encerramiento que no sallan sino las fiestas a bailar con el cazonz1. 

Estas haclln ofrendas de mantas y pan para su di os cur!caver!. Oeclan que 

eran aquella mujeres de curicaverl". 22 

(22) Aguirre Beltrán, Gonzalo. Formas de Gobierno Indíaena. M~co, 1953: C.!_ 
tado por Mora Bravo, Miguel. La Igualdad Jurldica del Varen y la Mu¡er • 
Consejo Nacional de población. México, 1985; pág. 38. 



De lo anteriormente mencionado, 
general, aOn con todo el respeto 

antepasados, se encontraba subordinada 

primordialmente se dedicaban a su hogar. 

2.· EPOCA COLO~IAL. 

39 
podemos deducir que la mujer en 

que le pudieran tener nuestros 
por las leyes de los hombres y 

Con el Descubrimiento de Am~rica, 1 a mujer ind1gena pase a ser sel o 

un obj!!to para los conquistadores, pues mientras los pueblos abor1genes 
respetaban a sus mujeres, los espanoles Onicamente buscaban saciar su 
codicia, su riqueza y su deseo por las ind1genas; hiriendo a las mismas en 

su dignidad humana y convlrtl~ndolas en sus sirvientas. 

Ya que los españoles, mandaban traer a su esposa de Espina y era a 
@sta a quien colmaban de riquezas y honores, olvid!ndose de la india que 

Incluso ya le hab1a dado hijos y a la que dejaban, otorg!ndole el lugar de 
la sirvienta de su mujer. -

Aunque existen algunos autores que consideran que en esta @poca las 
leyes de Indias proteglan a las mujeres y por tanto, eran ur gran adelanto 
para la !poca en que se vivla, pues estas leyes castigaban a quien obligara 
a trabajar a mujeres e hijos menores de dieciocho años, prohib1a que las 

mujeres fuesen encerrad•s para trabajar pues deblan tener l lbertad para que 
en su casa pudieran hilar y tejer y as1 poder pagar su tributo; asimismo 
prohlb1a que las futuras madres desempanaran trabajos pesados y durante la 
lactancia no se les pod1a mandar a las minas ni maltratar. 

Sin embargo, estas leyes operaron uteplcamente, pues generalmente no 

se llevaban a la realidad sus preceptos, sino al contrario se trataba mal y 
se humillaba a la mujer. 

3.- MEXICO IPIDEPE~OIENTE. 

Durante esta etapa se emitiO la ConstituciOn de 1857, en la que se 

le negaban a la mujer los derechos pol1ticos de que gozaban los hombres, 
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pues a aqu@lla no se le consideraba apta para ejercerlos. AOn y cuando se 

establecfa un esptritu igualitario en esta ConstituciOn. 

Asimismo, respecto a la familia tanto en el COdigo Civil de 1870, 

como el COdigo Civil de 1884, se mantenfa en un plano de subordinaciOn a la 

mujer con respecto a su marido; pues se decfa que @sta, debfa obedecer a 

aqu@l, en los aspectos dom@st1cos, en la educaciOn de los hijos y en la 

admin1strac10n de los bienes. Lo cual era contrario a Jo establecido en el 

propio COdigo, en cuyo arttculo primero se establecfa que la ley era igual 

para todos, sin distinciOn de personas, ni de sexos; sin embargo, se dejaba 

la puerta abierta para poder discriminar a la mujer, pues se decta que en 

casos especialmente declarados la ley podfa darse de diferente forma. 

En 1876, tuvo lugar el primer Congreso Obrero, al que asistieron 

agrupaciones de artesanos y obreros de toda la RepObl lea, en donde se 

incluyo por primera vez, a la mujer como trabajadora. 

Posteriormente, en 1906 se formO el Cfrcul o de Obreros Libres, cuya 

pretensiOn era lograr la disminuciOn de la jornada de trabajo y obtener un 

aumento al salario; en donde por primera vez se pidiO que se dejara de 

igualar el salario de la mujer con el de los menores. 

4 .- EPOCA POST-REVOLUCIONARIA. 

Posterior al 20 de noviembre de 1g10, fecha de la RevoluciOn 

Mexicana, Yenustiano Carranza expide en 1914, un decreto por el cual 

autoriza el divorcio. 

Despu@s, el 5 de febrero de 1g17 expide nuestra Carta Magna, dentro 

de la cual encontramos los artfculos 3, 27 y 123, que como sabemos son el 

inicio de la nueva rama del derecho; es decir el Derecho Social. Por lo 

que, se le conoce como: LA DECUllM:IOI DE llOECllllS SOC:llll.ES DEL 5 DE 
fEllERtl DE 1917; ya que se estableciO en el artlculo 3Q Constitucional, que 

la educación b!sica, sera gratuita y laica, por tanto, el Estado tendr& la 

obl1gac16n de impartirla a todos y cada uno de los miembros de la sociedad. 
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Por otro lado, el articulo 27 nos hab16 de que la propiedad de 

tierras y aguas que se ubiquen dentro del territorio nacional, el 
propietario originario de !stas ser! la Nacl6n, quien tendr! el derecho de 
transmitir el dominio de aqu!llas, a los particulares para constituir la 
propiedad privada, Y de esta manera, evitar que un pequeno grupo de 
personas, se apoderen de tierras y aguas nacionales. 

Por su parte, en el articulo 123 Constitucional, se establec16 la 

tutela que tendrla el Estado para con los trabajadores, ya que htos 
requerfan de ser protegidos, para evitar los abusos que por siglos han 
venido sufriendo, y por tanto 

Derecho del Trabajo. 
se establecl6 a rango constitucional el 

Es as!, que originalmente en el articulo 123 Constitucional, no se 

lnclula el Apartado B, referente a las relaciones entre los Poderes de la 
Unl6n, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores. 

En lo que se refiere al trabajo de las mujeres, que es el tema de 
nuestro estudio, se pens6 en proteger la maternidad, la famil la, y 
prl1110rdialmente sus buenas costumbres. Se prohibieron 1 as 1 abores 
insalubres o peligrosas para cualquier mujer, as! como el trabajo nocturno 
industrial, el trabajo en establecimientos comerciales despu!s de las diez 
de la noche y el trabajo en periodos extraordinarios. 

Se dispuso en el precepto constitucional, que las mujeres no 
deberlan desempeñar trabajos flsicos cuyo esfuerzo fuera considerable, 

durante los tres meses anteriores al parto. Y tendrlan derecho a un mes 
posterior al mismo, con goce de salarlo Integro, la conservacl6n de su 
empleo y los derechos que hubiesen adquirido por raz6n del contrato. 
Asimismo tenlan derecho a dos periodos de descanso extraordinario de media 

hora cada uno, para poder amamantar a sus hijos. 

Por otro lado, se establecl6 el principio de que a trabajo Igual, 
corresponderla salario igual sin discrlminaci6n por sexo o nacionalidad, 

del cual hablaremos m!s ampliamente en otro capitulo. 
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Posteriormente, el mismo Venustiano Carranza promul gl! la Ley de 

Relaciones Familiares el 7 de abril de 1917, a la cual se le considera la 

primera gran victoria del movimiento de llberacll!n de la mujer. 

Esta ley manifiesta que tanto el marido como la mujer deber!n tener 

la misma autoridad en el hogar y en la educacil!n de los hijos, asf como en 

la admlnlstracfl!n de los bienes que les pertenezcan. Asimismo, ambos 

cl!nyuges tenfan ya plena capacidad al ser mayores de edad para administrar 

sus propios bienes y realizar con ellos lo que mejor les conviniera, sin 

que la esposa requiera del consentimiento de su esposo para disponer de sus 

bienes, o viceversa. 

Sin embargo, esta misma ley ltmftaba la capacidad de la mujer casada 

para la prestacll!n lt~re de sus servicios, ya que requerfa del 

consentimiento de su esposo para poder laborar. 

En 1928 Plutarco Elfas Calles expMll! el Cl!dlgo Civil de esta fecha, 

otorgando capacidad jurfdlca lgualttarfa tanto al hombre como a la mujer, 

por lo que hta no quedaba sometida por razl!n de su sexo para la 

adqulslcll!n y ejercicio de sus derechos civiles. Asf como tambl4!n, les 

otorgaba a ambos c6nyuges la misma autoridad en la educacl6n de los hijos y 

admlnistracl6n de sus bienes. 

Por otro lado, se establecfa que la mujer tendrfa a su cargo la 

dlreccll!n y cuidados del hogar; asimismo permltfa que 4!sta pudiera prestar 

sus servicios, siempre y cuando no perjudicara sus labores dentro del 

hogar, no da~ase la moral y las buenas costumbres. Tamblfn requerfa la 

mujer del consentimiento del marido para poder laborar, y en caso de no 

ponerse d!! acuerdo ambos cl!nyuges, deberfa resolver el juez correspondiente 

1 a controvers fa. 

En 1931 se expldll! la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, reglamentaria del 

artfculo 123 constitucional. 

En esta ley se Impusieron nuevamente prohibiciones que se hablan 



43 
asentado en el articulo 123 constitucional, referente a la no utflfzacf6n 
del trabajo de mujeres en labores peligrosas o Insalubres, el trabajo 
nocturno Industrial y el trabajo en establecimientos comerciales despu!s de 
las diez de la noche; asimismo se encontraba prohibido el trabajo en 
expendios de bebidas embriagantes de consumo Inmediato. Manifestaba quf 
labores se consideraban pel fgrosas y culles como Insalubres; fstas se 
podlan llevar a cabo siempre y cuando, se tomaran las medidas necesarias 
para proteger a las trabajadoras. 

Por otro lado, las mujeres no podlan desempenar trabajos cuyo 
esfuerzo flsfco fuera considerable, se prohfbf6 el trabajo extraordinario; 
y se Impuso la obl fgacf6n a las empresas que contaran con mis de 50 mujeres 
trabajadoras, establecer guarderlas. 

En esta misma ley, se establecf6 que la mujer casada, ya no 
necesitarla del consentimiento de su marido para poder ejercer alguna 

actividad remunerativa. 

En 1937 Llzaro Clrdenas, promovf6 una reforma en torno al articulo 
34 constitucional, en relacl6n a la Capacidad Clvlca de la mujer, con 

respecto a sus derechos polltfcos. Reforma que no tuvo frutos, pues no 
concluy6 su trlmlte le9lslatlvo, por temor a que las mujeres se aliaran a 
la corriente conservadora, al ejercitar su derecho al voto o ser votadas a 
nivel n1clonal. 

Se conqufst6 el Voto Hunfclpal, por virtud de la reforma al artfculo 

115 constitucional, que en 1947 11ev6 a cabo Hl9uel Alemln, pudiendo 
entonces tanto varones como mujeres, tener derecho al voto o a ser 
votados, en las elecciones municipales. 

No fue sino hasta el ano de 1953, cuando el entonces Presidente 
Adolfo Rutz cortfnes, reforme el articulo 34 Constitucional, en el cual se 
le otorg6 a la mujer la plena capacidad clvfca. Esto es, la posfbflfdad de 
votar en las elecciones nacionales, as! como tambffn la de poder ser 
elegida en ~stas mismas. Reforma que en esta ocasf6n, sf se 11ev6 a cabo. 
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En el ano de ¡g62, la ley Federal del Trabajo de ¡g3¡ sufre una 

serie de reformas, publicadas en el Diario Oficial del 31 de diciembre del 

mismo ano; y en relaclOn al trabajo de las mujeres, encontramos que: 

Se impusieron los mismos derechos y las mismas obligaciones tanto a 
varones como a mujeres; se prohibHI el trabajo extraordinario a !stas, y en 

caso de que lo efectuaran, se le impuso la obligaciOn al patrono de 

retribufrle al 200Z mis del salarlo normal. ProtecciOn que trajo como 

consecuencia, el que los patronos no quisieran contratar a mujeres, por 

resultarle mucho mis barata la mano de obra masculina, ya que a los hombres 
On1camente se les pagaba un lOOi m!s del salario por tiempo extraordinario 
de trabajo. 

A la mujer durante la prenez se le prohibiO que realizara trabajos 
peligrosos para la salud del producto o de la suya propia, concedi!ndosele 

un descanso de seis semanas antes y seis despu!s del parto (tiempo que se 
podrfa prorrogar en caso necesario, con goce de salarlo fntegro). Tambl!n 

tenfa como derecho la mujer trabajadora, el de amamantar a sus hijos 
durante dos perfodos de descanso diarios de treinta minutos cada uno; tenla 

el derecho de conservar su empleo anterior, siempre y cuando no hubiese 

transcurrido un ano despu!s de producido el parto. Se deb!an computar los 

tiempos pre y postnatales para su antigüedad. 

De la prohl biclOn de desempenar labores peligrosas o lnsal ubres, se 

exceptuO a las mujeres que desempenaran cargos directivos o tuvieran un 

grado Ucnlco o universitario. 

TambH!n el patrono tenla la obl!gaclOn de mantener un nOmero 
suficiente de sillas para las madres trabajadoras. QuedO a cargo del 

Instituto Mexicano del Seguro Social prestar el servicio de guarderfa. 

Para llevar a cabo estas reformas, nos comenta el maestro Mario de 

la Cueva que se tomaron en cuenta las grandes participaciones que se 
observaban dentro de la Unlvesldad Nacional AutOnoma de M!xlco y del 

Instituto Polit!cn1co Nacional por parte de la mujer, ya que dentro de 
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dichas instituciones se encontraban un gran nOmero de mujeres estudiantes 

que buscaban alcanzar y desempeñar las mismas actividades que los varones. 

En 1969, el entonces Presidente Gustavo Otaz Ordaz reformo 
nuevamente el arttculo 34 constitucional, estableciendo la edad de 18 años 
tanto para varones como para mujeres, para adquirir la cal ldad de 
ciudadanos •23 

Otro de los problemas en los que se veta envuelta la mujer, era en 
el caso de que tuviese descendencia fuera del territorio nacional, pues 

ella no podla otorgar su nacionalidad a sus hijos; sino que s!llo podtan 

hacerlo los varones. Por lo que en l96g, otaz Ordaz promulgo la reforma al 
arttculo 30 constitucional, otorgando a la mujer el derecho de transmitir 
su nacional ldad mexicana a sus descendientes nacidos en el extranjero. 

En el año de 1970, se promulgO una nueva Ley Federal del Trabajo y, 
en lo referente al trabajo de la mujer, siguieron prevaleciendo las 

disposiciones a que ya hemos hecho menci!ln, como son: 

a) La prohiblclOn del trabajo de mujeres en labores peligrosas o 
insalubres; el trabajo nocturno industrial y el comercial, despuls de las 

diez de 1 a noche. 

b) ProhlblciOn de la jornada extraordinaria y, en el caso de que la 
mujer prolongara su jornada ordinaria de trabajo, se le debta pagar el 2ooi 
mas por tiempo extraordinario de trabajo. 

e) varones y mujeres gozaban de los mismos derechos y obl igaclones, 

por lo que no se debhn estalecer distinciones por motivos de sexo. 

(23) Gastelum Gaxio1a, Ma. de los Angeles. Agenda de Derecho y Obligaciones 
de la Mujer. Consejo Nacional de Poblaci6n. ~ca, 1987; pág. 23. 
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d) El propOsito fundamental de la protecclOn en el trabajo de las 
mujeres, es la maternidad. 

e) Las labores pel lgrosas o Insalubres, no rigen para las mujeres 
que posean un grado directivo, universitario o técnico. 

En materia agraria fue Luis Echeverr,a, quien promulgo la Ley de 

Reforma 
Igualdad 

aspectos 

Agraria en 1971, en donde le otorgo a la mujer campesina la 

de derechos con respecto al ejidatario y al campesino, en los 
pollticos y administrativos. 

En 1974 el mismo Luis Echeverrla, realizo una nueva reforma al 
articulo 30 constitucional, permitiendo que la mujer pudiera transmitir su 
nacionalidad a su cOnyuge extranjero. 

Finalmente, se elevo a rango constitucional, la plena igualdad entre 
varones y mujeres en 1974, cuando Luis Echeverrla reformo el articulo 4Q 

constitucional, en cuyo primer p&rrafo, parte primera, y que actualmente 
continua vigente, nos dice: "El var6n y la mujer son iguales ante las ley". 

Esta reforma, en la que se le otorga la plena Igualdad juddlca a la 

mujer con respecto al varOn, trajo como consecuencia el que en el 

articulo 123 de nuestra Carta Magna, asimismo se otorgara a la mujer la 
igualdad que merece junto al hombre, en el &rea laboral; manifestando que 

la protecclOn especial que se le otorga a la mujer trabajadora, se refiere 
Onica y exclusivamente, a su maternidad. 

Con estas reformas se suprimieron la prohlblciOn de efectuar 
labores peligrosas o Insalubres, trabajo nocturno y jornada extraordinaria. 

Se manlfestO que durante la prenez, la mujer no deberla realizar 

nlngOn esfuerzo considerable que pusiera en peligro su salud durante la 
gestaciOn; tendrla un descanso de seis semanas anteriores y seis 
posteriores al parto, con goce de salarlo Integro y el derecho de conservar 

su empleo; asl como dos periodos de descanso para l> lactancia de media 
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hora cada uno. Se estableci6 el derecho de guarderta Infantil, como un 

seguro obligatorio; y a su vez, el patr6n debta observar las medidas de 
higiene y seguridad adecuadas, para la salud y vida del productos de la 
concepci6n. 

Como consecuencia de estas reformas, tamhU!n la ley reglamentarla 
del arttculo 123 constitucional s.ufritl una serle de reformas .en torno al 

trabajo femenino, a las cuales dedicaremos un estudio mas amplio en el 
siguiente capUulo. 

Todas estas reformas que se llevaron a cabo, como ya menclonan10s 
durante el afta de 1974, son un antecedente a lo que viene a llamarse un ano 

mis tarde en 1975, como EL AÑO INTERNACIONAL DE LA MUJER. 

Es ast que despufs de muchos anos de lucha y esfuerzo por parte de 
la mujer, para lograr su independencia con respecto del hombre, en 1975 se 
declara por la Organizacltln de las Naciones Unidas como el Ano 
Internacional de la Mujer. Manifestando esta organlzacltln, que se deberte 
Integrar a hta al progreso econemlco, social y cultural de cada Nacitln; 

pues parece ser que hasta entonces, se dieron cuenta de la partlcipacitln 
continua de 1 a mujer en el progreso de la sociedad desde la aparlcltln del 
hombre. 

Mfxlco a este respecto, manifesttl que la discrlmlnacitln de la mujer 
herta su dignidad humana, por lo que se deberh Igualar la sltuacltln entre 

varones y mujeres en todos los aspectos. Reconocltl la particlpacitln de la 
mujer dentro de 1 as 1 uchas a que se enfrenttl nuestro pats por la 
11beracltln. 

Tambl!n comentaron que no se debh limitar a la mujer por el simple 

hecho de la procreacitln; ast como que se le debta Imponer tamblfn al 
hombre, su responsabilidad en la educacltln de los hijos, en el 

funcionamiento del hogar, etc.; labores que solamente se le habhn 
encomendado durante siglos, Onlcamente a la mujer. 



48 
Sin embargo, en el principio nOmero 10 de los promulgados en la 

Conferencia Mundial del Mo Internacional de la Mujer, se nos dice: "La 

Igualdad de derechos entrana las siguientes responsabilidades; por lo tanto 
es un deber de la mujer aprovechar cabalmente las oportunidades que se le 
proporcionan y cumplir sus deberes para con la famil 1a, el pafs y la 

humanidad". 

De lo anterior, deducimos que se le continQa dejando a la mujer gran 

parte de la responsabilidad que debe tener en primer lugar con la familia, 

despuh con la NaciOn y por Oltimo con todos los seres humanos en general. 

Ya que se establece que las mujeres deben aprovechar la oportunidad 

proporcionada de poder encontrarse en un plano de igualdad de 
oportunidades, condiciones, etc., en el trabajo, en el hogar, la sociedad. 

Sin embargo, consideramos que ha sido precisamente la mujer, quien en su 

af!n de lucha, sobrevlvenc1a, superaciOn y primordialmente, conseguir en la 

sociedad el lugar digno que como ser humano merece, la que la logrado todas
Y cada una de las oportunidades que supuestamente le estln brindando. 
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CAPITULO 111 

n 1UIA.JO DE LAS llWEllES 

A.- LA PROTECCION DE LA MATERNIDAD. 

Ya hemos hecho mencH!n, que durante mucho tiempo se han escrito 
leyes en las que supuestamente se ha protegido al sexo femenino; sin 
embargo, lo Onlco que se ha hecho con esto es lograr que se subestime a la 
mujer. Por ello, !sta ha luchado a traves de la historia por lograr su 
Igualdad ante el hombre y la sociedad; y fue asf, como en nuestra 
ConstltuclOn Federal se logrll que solamente se Incluyera como proteccllln 
d!intro del trabajo de la mujer, a la maternidad; proteccH!n que se 
encuentra estipulada en el Apartado A del artfculo 123 fracclOn V de 
nuestra Carta Magna, mismas a que ya nos hemos referido en el capftulo 
precedente. 

La maternidad es en 1 a mujer, una de sus principales funciones 
blolOgicas, Independientemente de la Importancia que pueda tener para la 

misma,· durante toda su vi da; es so 1 amente eso, la func 1 On reproductiva 1 o 
que la diferencia del varOn. 

Por tanto, nuestra ConstltuclOn protege Ontcamente a la mujer en 
razOn de la maternidad, ya que se preocupa por el nuevo ser que se 
encuentra en formaclOn y que como consecuencia requiere de cuidados desde 
que ha sido concebido, hasta que cuente con determinada edad (al ya haber 
nacido), en 1 a que ya no requiera de ser totalmente protegido por sus 
padres. 

l'.- REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. DE 1g74. 

Como consecuencia a las reformas que sufrlll la Constitucllln, a su 
vez la Ley Federal del Trabajo sufrlll una serle de modificaciones en el ano 
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de 1974, realizadas por Luis EcheverrTa Alvarez y que actualmente aon se 
encuentran vigentes. 

El trabajo de las mujeres se encuentra regulado en el Tftulo Quinto 
de la L.F.T., a partir del arttculo 164 hasta el 172 de la misma. 

Se dispone la igualdad de der.echos y obligaciones que deben tener 
tanto varones como mujeres (art. 164), lo que significa que ambos sexos 

podrln realizar cualquier tipo de trabajo, en las mismas condiciones y en 

la misma jornada de trabajo, teniendo ambos 1 as mismas oportunidades para 
desarrollarse dentro de su !rea laboral; por lo que se dispone en el art. 
165 de la ley, que lo que motiva a la protecciOn especial que pueda tener 

la mujer, ser! Onicamente la m!ternidad. Pues con esto, se logra proteger 
la conservaclOn de la especie humana. 

En nuestro entorno social, laboral y real, la mujer se ha encontrado 

a trav@s del tiempo, con la necesidad de trabajar en todo tipo de 
actividades y en cualquier condiciOn que se le Impusiera; todo esto, por 

razones primordialmente econOmlcas, ya fuera por tener que ayudar a su 
marido en la econcmTa familiar, o bien, hubiese sido abandonada y por 

tanto, ella sola tiene a su cargo la sltuaciOn econOmlca y moral de su 

famll la. A pesar de esto, se ha mantenido a la mujer en un plano de 

desigualdad con respecto al hombre, ya que c~mo sabemos antiguamente le 

estaba prohibido el realizar trabajos insalubres o peligrosos, el trabajo 

nocturno industrial, el real izado en establecimientos comerciales despuh 

de las diez de la noche y el ejecutado en horas extraordinarias; ademls de 
tener que soportar el percibir un menor salario, en relaciOn con el que 
percibh el varon, realizaba todas las actividades que le estaban 

prohibidas. 

Con las reformas de 1974, se le continuo prohibiendo a las mujeres 
1 os trabajos en las condiciones que anteriormente ya mencionamos, pero ya 

no a todas las mujeres en general, sino en particular a la mujer que se 
encuentre en estado de gravidez (art. 166) y por tanto, representa un 

peligro para su salud o la de el producto, en razOn de la misma gestaciOn; 

o bien, lo represente durante el periodo de lactancia. 
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Es decir, que actualmente las mujeres pueden ejecutar labores 

peligrosas o insalubres, siempre y cuando no se encuentren en estado de 

gravidez, pues de ser asf, les esU prohibido a los patronos incluirlas en 
este tipo de actividades. 

Ya que al establecer la Igualdad de derechos y obligaciones a 
varones y mujeres, l!stas pueden efectuar cualquier actividad de las que les 

estaban prohibidas y que sl!lo podfan realizar los hombres. Pues como hemos 
mencionado continuamente, se protege a la mujer en raz6n de su maternidad 

y no a la mujer como ser humano; porque como tal, se debe proteger tanto 
al hombre como a la mujer, en todos los aspectos:· laboral, clv11, 
fam!l 1ar, mercant n , etc. 

2.- CONCEPTO DE LABORES INSALUBRES O PELIGROSAS. 

La ley en su artfculo 167, define a las labores insalubres o 

peligrosas como aquellas que:." ••• por la naturaleza del trabajo, por las 
condiciones ffs1cas, qufmicas y biol6gicas del medio en que se presta, o 
por la compos1cl6n de la materia que se ut1l ice, son capaées de actuar 
sobre la vida y la salud ffslca y mental de la mujer en estado de 
gestacil!n, o del producto•. 

Para el profesor Gu111ermo Cabanellas, el trabajo Insalubre es 
aquel: • perjudicial para la salud, el propenso a producir una 
enfermedad o a agravar una precedente en quien desempe~a las actividades 
nocivas, Ocurre asf con el trabajo en las minas de mercurio, donde, al cabo 

de determinado tiempo, segDn las condiciones individuales de resistencia 
por la tarea especffica, se contrae un mal pecullar•.24 

(24) cabanellas, Guillermo. C!!!p!ndio de Derecho Laboral. Tallo I. Editorial
Bibliográfica omeba. B.A., Argentina, 1968; p¡g. 525. 
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Es decir, que debemos entender que tanto las labores peligrosas como 

las insalubres, ser!n todas aquellas actividades que puedan tener un efecto 
bloH!glco posterior sobre la salud de cualquier ser humano. Pues existen 
materiales que se utillzan para la elaboraclen de productos; u objetos, 
m!qul nas, herramientas, utens11 ios, etc., de trabajo que afectan 1 a salud 
de todo Individuo, por lo que tanto hombres como mujeres al realizar este 
tipo de trabajos, deben de contar con las medidas hlgiAnlcas y de seguridad 
necesarias para llevarlas a cabo. Y asT, proteger en la mayor medida 
posible su salud. 

El mismo Gul ll ermo Cabanel 1 as, nos dice que se consideran 
Insalubres, a las Industrias que pueden originar en mayor o menor grado 
transtornos org!nlcos, producidos por elementos propios que se utilicen 
durante el trabajo, como son: el plomo, mercurio o el benzol, etc. 
Considera que en realidad no existen trabajos Insalubres, sino que son los 
lugares o mHodos de trabajo, a los que se debe considerar como tales, por 
lo que nos menciona: " ••• no es el trabajo, sino la ocaslen y el lugar 
donde se real Iza, lo que provoca el pel lgro para la salud del trabajador. 
Las causas frecuentes de Insalubridad provienen del empleo de determinadas 

substancias nocivas o de polvos texlcos". 25 

Es por todas estas consideraciones, que se prohTbe que las mujeres 
en estado de gravidez, real Icen trabajos insalubres o peligrosos, ya que 
represenhn un peligro tanto para su propia salud, como para la del 

. producto en estado de gestaclen, asT como su buena salud en perTodo de 
lactancia. Ya que de esta manera, la sociedad protege el futuro de la 
humanidad; aunque no debemos olvidar que los genes hereditarios no 
provienen solamente de la mujer, sino que tamb1An se encuentra involucrado 
el hombre en esta situaclen. Por lo que, reiteramos que todas las 
actividades que puedan entranar un peligro para la salud de cualquier ser 
humano, sea varen o mujer, se deben realizar con las medidas adecuadas de 

(25) Ibid., pág. 526. 
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higiene y seguridad para evitar males posteriores, en relaciOn a los 
nacimientos de nuevas generaciones. 

B.- DERECHOS DE LAS MADRES TRABAJADORAS. 

Debido que se sigue considerando que la mujer es la Onica 

encargada del buen cuidado y educaciOn de los hijos, asf como del 

funcionamiento del hogar, se le han otorgado a las mujeres trabajadoras, 

que han tenido hijos ciertos derechos, que en muchas ocasiones no se 

cu11plen y que encontramos reunidos pri110rdialmente, en el numeral 170 de 
las fracciones 1 a la VII son: 

1.- Durante el estado de gestaciOn, h mujer no debera realizar 

trabajo alguno que requiera ser ejecutado con esfuerzos considerables y por 

tanto, signifiquen un peligro para la salud, que actOen o alteren su estado 

pslquico y nervioso, como serian el levantar, tirar o empujar grandes 

pesos, que trajeran como consecuencia trepidaciOn; tampoco deberan 

permanecer de pie durante 1 argo ti~fupo. 

l 
2.- Tendrln derecho a un ~descanso de seis semanas antes y seis 

posteriores al parto; durante los cuales percibir&n su salario fntegro. 

Cabe hacer menciOn, que encontramos en el Apartado B del Articulo 

123 Constitucional, referente a las relaciones entre el Estado y sus 
trabajadores, que en su fracciOn XI, inciso c, se otorga a las mujeres 

embarazadas, un descanso anterior al parto de un mes, es decir, de treinta 

dhs y, de dos meses posteriores al mismo, o sea, de sesenta dhs. 

SituaciOn, que se corrobora en la legi sl aciOn reglamentaria 

correspondiente, es decir, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, que en su numeral 28 establece: "Las mujeres disfrutaran de un 

mes de descanso antes de 1 a fecha que aproximadamente se fije para el 

parto, y de otros dos despu~s del mismo. 

La misma situaciOn prevalece para los Trabajadores de la EducaciOn, 
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ya que en sus Condiciones Generales de Trabajo, del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo, se les otorga en su articulo 50, a las trabajadoras 

encintas, un mes antes de la fecha aproximada del parto y dos posteriores 
·al mismo. 

La anterior situaci6n, la consideramos como no equitativa con 

respecto a las trabajadoras que se encuentran regidas por el Apartado A del 

articulo 123; ya que tanto la mujer que trabaja para el sector privado, 
como aqufll a que labora para el Estado, y ambas se encuentran en estado de 
gravidez, se deber!an de otorgar a 1 as m1 smas, exactamente 1 os mismos 
derechos, pues en ambos casos se protege la maternidad de la mujer. 

Ya que, en la Ley Reglamentarla del Apartado A, del articulo 123 

Constitucional, se establece un descanso de sets semanas antes y sets 

semanas posteriores al parto; equivalentes cuarenta y dos dhs cada 
per,odo, que dan un total de ochenta y dos d!as. 

Mientras que, en el Apartado B, se otorgan un mes de descanso 

anterior al parto, que equivale a treinta d!as y dos meses posteriores, 

equivalentes a sesenta d!as; dando un total de tiempo de descanso de 
noventa d!as. Existiendo por tanto, una diferencia de ocho d!as de 
descanso, a que tienen derecho las madres trabajadoras al servicio del 

Estado. 

3.- tos perfodos anteriormente mencionados, podrln ser prorrogados 

por todo el tiempo que fuese necesario, si la mujer se encuentra 
Imposibilitada para trabajar, como consecuencia del embarazo o del parto. 

Dichos periodos solo seran retribuidos con el 50% de su salarlo; tiempo que 

no debera ser mayor a 60 dlas. 

4.- Tendrln derecho durante la lactancia, a dos tiempos de descanso 
extraordinario por dh, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos. 

5. - Podr!n regresar a su puesto, en un 1 apso no mayor de un año, a 

partir de la fecha del parto. 
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6. - Se deberan computar en su ant lguedad, los perfodos pre y 

postnatales. 

1.- En el arttculo 172 de la L.F.T., se establece ademas que se deber& 
mantener a dlsposlc10n de las madres trabajadoras, un nOmero suficiente de 
asientos y sillas. Esta d1sposlcl0n es conocida en otras legislaciones, como ta 
Ley de la Silla. 

8.- En el numeral 127 fracclOn IV, se establece que se deberan 
considerar a las madres trabajadoras, durante los pertodos pre y postnatales 
como trabajadores en activo, para otorgarles el derecho de reparto de 
utll ldades. 

9.- Se Impone la obl lgacMn al patrOn de brindar a las mujeres preftadas, 
la protecclOn establecida en los reglamentos (art. 132-XXVll t.F.T.). 

Por otro lado, la Ley del Seguro Social en su numeral 93 segundo . 
plrrafo, establece que las prestaciones con motivo de la maternidad, se 
iniciaran a partir del dta en que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
certifique que la mujer se encuentra en estado de gestac10n. CertiflcacHin que 
seftalarl la probable fecha del parto, la cual se tomar! como base para computar 
los cuarenta y dos dtas anteriores al mismo, para el goce del subsidio que 
otorga la 1 ey. 

En el caso de que la fecha fijada por los m~dlcos del Instituto, no 
concuerde exactamente con la del parto, se deber! cubrir a la asegurada los 
subsidios que le corresponden por el lapso de cuarenta y dos dtas posteriores 
al parto, sin importar que el pertodo anterior al mismo, se haya excedido. Va 
que los dfas que se hayan prolongado en el periodo anterior al parto, se 
pagaran como contlnuac10n de incapacidades originadas por enfermedad. 

C.- EL SERVICIO DE GUAROERIA. 

Aunaue nuestra Constltuc16n y sus respectivas leyes reglamentarlas, como 
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son: el CGdlgo Civil, la ley de Reforma Agraria, la Ley Federal del Trabajo, 
etc., establecen la Igualdad de varones y mujeres en todos los aspectos que 

cada una de ellas regula, en nuestro entorno social, laboral, familiar, etc., 

se le contlnOan Imponiendo a las mujeres reglas que segOn la sociedad en que 
gob1ernan los hombres, @stas deben seguir para que el entorno social y 

primordialmente famll lar, no pierda su eslabGn principal: la mujer sometida y 

atada a un gob1erno Impuesto sGlo por varones, en el que ellas Onlca y 

exclus1vamente deber8n dedicarse a la procreaclGn y a las labores del hogar, 

sin contar nunca con voz, voto o autor1dad alguna. 

Es por esto, que uno de 1 os derechos de que goza la mujer trabajadora es 
el de Guarderfa, pues gracias a @1, la mujer puede realizar trabajos 

remunerativos fuera de su hogar, sin que el hombre pueda juzgarla por el hecho 
de no atender a sus hijos. 

Por esto, el serv1clo de guarderfa es uno de los derechos mas 

1mportantes de las madres trabajadoras; pues necesitan contar con @ste, para 
poder dejar a sus hijos en un lugar seguro, hlgl@nlco y adecuado todo el tiempo 

que pueda durar su jornada de trabajo. Ya que, eternamente se cons1derar8 que 
es la mujer quien debe tener a su cargo el debido cuidado y educacHln de 1 os 

hijos. Y por 1 o que se ve en la necesidad la mujer, de dejar a cargo de 
personas ajenas a su familia, el cuidado provisional de sus h1jos, durante el 

t1empo que ella t1ene que laborar. 

Es ast, que tanto la Constltucilln en su arttculo 123 fracclen XXIX, como 
la Ley Federal del Trabajo en su numeral 171, establecen que los Servicios de 

GuarderTa Infantil, ser8n otorgados por el Inst1tuto Mex1cano del Seguro 

Social. 

la misma Ley del Seguro Social, hace menclGn de que la mujer trabajadora 
no puede proporc1onar los cuidados maternales durante su jornada de trabajo a 

sus h1jos en la primera 1nfanc1a, por lo que cons1dera que este serv1c1o, es un 

riesgo que debe cubr1r el ! .M.S.S. (art. 184 de la ley del Seguro Social). 

la prestac1Gn de guarderfa infantil, t1ende a cuidar y fortalecer la 
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s;ilud y buen desarrollo del niílo, formlnd~le sentimientos de adhesi6n familiar 
Y social¡ el desarrollo de la imaginaci6n y la razOn; la formaci6n de hlbitos 
higlblcos y cooperaciOn, todo esto como elementos formativos para su debida 
convivencia familiar y social. Todo este desarrollo del infante, se logra ya 

que los hijos de las trabajadoras, son admitidos al servicio de guarderh desde 
1 a edad de cuarenta y tres dhs, hasta 1 a edad de cuatro años. 

Estos servicios incluyen el 'aseo, la allmentaciOn, el cuidado de la 

salud, la educacl6n y recreaciOn de los hijos de las madres trabajadoras. El 
!.M.S.S. tiene la obllgacl6n de establecer Instalaciones especiales por zonas, 

para la prestaclOn de los Servicios de Guarderh, en atenclOn a los lugares en 
que se encuentren los centros de trabajo y de habitaci6n. 

Por otro lado, el articulo 190 de la ley del Seguro Social, establece 

que los patrones deberan cubrir 1ntegramente la prima para el financiamiento 
del seguro de guarder,as infantiles, independientemente de que tengan o no 
trabajadoras a su servicio. 

Este servicio de guarderla se otorga a las madres trabajadoras, durante 
las jornadas de trabajo diurnas. Por lo que, consideramos que las mujeres que 
cuentan con una jornada de trabajo nocturno, se encuentran en desventaja en 

relaclOn con 1 as primeras; ya que en muchas ocasiones, 1 as mujeres trabajadoras 
no cuentan con alguna pareja, ya sea por ser madres solteras, viudas o 
divorciadas que se enfrentan ante el hecho de tener que sacar adelante a sus 

hijos, y no cuentan en estos momentos con la ayuda de familiares, amigos o 
vecinos que les puedan cuidar a sus hijos por la noche, para poder ellas salir 

a laborar. 

Por lo que, pensamos deberlan establecerse los servicios de guarderh 
infantil durante las 24 horas del dh, para que asl 1• mujer no se enfrentara 
ante la problem!tica de d6nde y con qui@n dejar a sus hijos, mientras que ella 
tiene que salir a trabajar, para poder ganarse un salario con el que tendra que 

mantener un determinado nOmero de hijos, as 1 como a ella misma. 

Ya que, como nos menciona el Dr. Rafael Saj6n: "El seguro social. de 



59 
maternidad e infancia es un medio, un instrumento de la seguridad social para 

proteger a la madre y al niño desde el punto de vista m~d1co, econl!mico, social 

y en concurrencia con el Servicio Social para mejor afirmacil!n de la persona 

humana y para que el niño se incorpore cuidadosamente y en la plenitud de sus 
posibilidades a una sociedad vital y estructurada"~6 

De esta manera, la madre trabajadora podrS laborar en cualquier 

jornada de trabajo (diurna, mixta, nocturna, etc.), sin tener que 

preocuparse por el hecho de tener que dejar a su o sus hijos en muchas de 
las ocasiones sin ninguna vigilancia. Pues podrl contar con el servicio de 
guarderh en cualquier tiempo que tenga que cubrir su jornada de trabajo. 

As!, con las guarderlas infantiles, se lograra un mejor desarrollo 

del niño para que pueda desarrollar todas sus destrezas y habilidades que 
pueda tener hte y, no encontrarse ante la situacil!n de tener que quedarse 

sl!lo en su hogar, sin supervisil!n ni mot1vacil!n algunas. 

D.- LEGISLACION COMPARADA. 

Realizaremos una breve comparacil!n, acerca de las normas que 

protegen a la mujer en Brasil, Argentina y España. Pues existen algunos 

derechos que se les otorgan a las mujeres como trabajadoras en general y 

otros, a las madres trabajadoras en particular. 

Iniciaremos por exponer algunos de los derechos, que se estipulan 

para las mujeres trabajadoras en Brasil. 

(26) Sajón, Rafael. Protección Integral de la J.ladre y del Niño. !nstituto In 
teramericano del Niño, O.E.A.; Montevideo, Uruguay, 1974; pag. 3. 
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l.• LA LEY BRASILERA. 

En la leglslacH!n del Brasil se establece ta11bil!n, la Igualdad de 
derechos y obligaciones para las mujeres y varones trabajadores. Asf como 
el principio de que a Igualdad de trabajo, se debe otorgar la misma 
re1111neraclOn, en las mismas condiciones, sin distinciones en razOn del 
sexo. 

Asimismo, se establece que la protecclOn que se brinda a la mujer, 
tiene COllO fin el asegurar el rendimiento demogrlflco, por lo que se 
protege su funclOn fundamental que es 11 maternidad. 

A la mujer trabajadora en general, en esta leglslaclOn se establece 
que en caso de trabijo extraordinario, se le debe pagar un sobre-salarlo; 
sin embargo este trabajo solo lo puede llevar a cabo, previa autorlzaciOn 
escrita de un mfdlco oficial. 

Se le prohfbe tamblln a la mujer trabajadora en general, el realizar 
trabajos, que segOn los legisladores braslleftos son Incompatibles con su 

frlgl1 constltuclOn ffslca, funclOn flslolOglca y moralidad, como es el 
caso de los trabajos en subterrlneos, minerales, subsuelo, pledreras y 
construcclOn. Tamblfn se le prohfbe, el trabajo peligroso e Insalubre. 

En cuanto, i la madre trabajadora en particular, y a quien se le 
protege en razOn de la maternidad y de la moralidad, se le otorgan entre 
otros derechos, los siguientes: 

a) Tendrln derecho a un descanso de cuatro semanas antes y ocho 
despuh del parto, durante los cuales gozarln de su salarlo fntegro. 

b) Tendrln derecho a que se les prorrogue 1 os anteriores descansos, 
por dos semanas en casos excepcionales, tambl!n con goce de salario 
fntegro. Perfodos que se dan cuando surgen compl lcaclones en razOn del 
embarazo, lo cual debe comprobar la mujer encinta, por medio de un 
certificado otorgado por m!dlco oficial. 



61 
el Tienen derecho a la construcci6n y 111nutenci6n de guarder1as 

Infantiles; as1 COlllO de una ayuda por natalidad. 

d) En el caso de que la mujer trabajadora tuviese un aborto no 
criminoso, tendra derecho a un reposo de dos semanas, el cual sera 
remunerado, 

AOn y cuando se establece la supuesta igualdad de derechos y 
obligaciones para hombres y mujeres, en la leglslacl6n laboral brasllena, 
nos damos cuenta de que la mujer se encuentra en un plano de inferioridad y 
dlscriminaci6n, pues se le protege su 111ternidad, con el objeto de 
continuar h perpetuaci6n de la especie huuna, as1 COlllO el hecho de 
dejarle a ella a su cargo tlmbifn, la moralidad de la sociedad. 

Por otro lado, consideran que la mujer es dfbll fhicamente y por 
tanto, se le proh1ben una serle de labores. Lo que consideramos como 
discriminante, pues pesar de esta supuesta debilidad, la mujer ha 
demostrado tener caracter, entereza e intel lgencia para real 1 zar cualquier 
tipo de trabajo. 

2. - LA LEY ESPAÑOLA. 

En esta legislacl6n, se le eKlge a la mujer para Ingresar al trabajo 
Industrial o mercantil, un certificado en el que conste estar vacunada y no 
·padecer ninguna enfermedad contagiosa. 

En general, se establece tambl~n la igualdad de derechos y 
obl lgaciones de hombres y mujeres; asf como el derecho de Igualdad de 
salarios, para un trabajo Igual, 

Se les prohfbe a las mujeres trabajadoras las labores a domicilio, 
que se cons lderen como peligrosas e 1 nsal ubres. Deben tener un descanso 
mfnimo y continuo de doce horas, entre cada dos jornadas consecutivas de 
trabajo, el cual deber! de ser siempre por la noche; a eKcepclOn del 

trabajo domhtlco, el trabajo a domlcl11o y el trabajo en taller de 
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de fam111a. 

La jornada extraordinaria de trabajo, se le pagara en un 50 por 100 

cuando menos, la cual no deber! exceder de diez horas. Mientras que a los 

varones se les permite exceder este Hm1te y hasta las diez horas, se les 
pagara solo el 25 por 100. 

En relac10n 

derechos: 

Tendra derecho 

la maternidad, se le otorgaron los siguientes 

un descanso de sel s semanas antes y seis 

posteriores al alumbramiento, con goce de salario completo. 

Cuando la mujer embarazada, ejerza su derecho de descanso por el 

pr0x1mo alumbramiento, tendr! el derecho de la estab1l 1dad en su empleo, 

por lo que el patrOn deber! reservarle su puesto durante el tiempo a que 

tenga derecho. 

Tamb1~n tienen derecho, a que durante el perfodo de lactancia, 

tendr!n dos descansos de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. 

Para los cuales, solamente deberan comunicar al director o representante de 

la empresa, la hora en que habran de salir del lugar de trabajo, para 

amamantar a sus hijos. 

Las madres trabajadoras, tienen derecho a una excedencia voluntaria 

por un periodo mlnimo de un aílo y m!x1mo de tres, contados a partir de la 

terminac10n del descanso obligatorio por maternidad; derecho que se les ha 

concedido para que puedan atender a la crianza y educac10n de la primera 

infancia de sus hijos y, sin remuneraciOn alguna. Al terminar la 

excedencia, podra regresar a la empresa, la cual le deber! destinar la 

primera vacante que surja en Igual o similar categor!a a la que venia 

desempeílando. 

Asimismo, tiene derecho en raz6n de su maternidad, a disponer de un 

asiento, destinado exclusivamente a la mujer trabajadora, para que pueda 
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descansar, cuando no se 1 o impida su ocupaclOn. A este derecho se le conoce 
en Espafta, como Ley de 1a Silla. 

Por otro lado, se establece que la mujer trabajadora que vaya a 
contraer un prOximo matrimonio, podr! optar por alguna de las siguientes 
tres opciones: 

a) Continuar con su trabajo, sin alterar su relaciOn laboral. 

b) Rescindir su contrato de trabajo, teniendo el derecho a la 
lndemnizaciOn legal o convencional correspondiente. 

c) Tendr! derecho a una excedencia voluntaria, por un lapso no 

Inferior a un año ni superior a tres. Pero, en el caso de optar por esta 

situaci6n, a su reingreso a la empresa, no podr~ dentro de los cinco años 
siguientes, tener derecho a la excedencia especial que se concede por 

alumbramiento. 

En nuestro concepto, si se les exige a las mujeres un certificado de 

vacunaclOn y/o de no padecimientos contagiosos, tambHn se 1 e deberla de 

exigir que lo presenten los varones, pues ambos pueden padecer de alguna 
enfermedad, no sol amente 1 a mujer. Asimismo, el que se 1 es prohiba el 
trabajo insalubre y peligroso, asl como el extraordinario, lo consideramos 
como signo de discriminaciOn, en relaciOn con el var6n, pues ambos son 

seres humanos y merecen los mismos tratos, derechos y condiciones de 

trabajo. 

Por otro lado, el hecho de que se le otorgue una retribuciOn m~s 

baja al hombre, por jornada extraordinaria de trabajo (25 por 100); 

mientras que a la mujer, se le otorga el derecho de percibir el 50 por 100 
por el mismo tipo de jornada, pensamos es otro ejemplo de dlscriminaciOn, 
ya que, aún y. cuando se otorga un mayor salario a la mujer por un lado, no 
es justo ni equitativo para el hombre y, por otro, el hecho de que los 

patronos, preferiran c¡ue sean los varones y r.o las mujeres, quienes 

realicen trabajos en horas extraordinarias, ya que lés implicarla un menor 
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costo por el pago de este tipo de jornada. 

3.- LA LEY ARGENTINA. 

Talllbi!n en Argentina, se ha establecido el principio de que a Igual 
trabajo, corresponde Igual salarlo; el cual nos dicen debe entenderse 
vigente, slt11pre que existan Igualdad de condiciones. 

Por otro lado, se le prohfbe a lis mujeres realizar trabajos en 
jorn1d1s nocturnas, excepto en los casos en que se 111pleen los miembros de 
una •ts .. f .. tlta. Sin elllb1rgo, esta prohiblclOn no rige para las mujeres 
que tienen a su cargo algOn puesto directivo o tfcnlco, o bien, est!n 
t11plt1das en servicios de sanidad y bienestar. 

En la ley argentina, se establece la prohlbiciOn de establecer en 
las convenciones colectivas de trabajo o reglamentaciones autorizadas, 
1lgOn tipo de dtscrlminaciOn en el empleo, fundada en el sexo o estado 
clvtl de la persona. Se prohfbe que laboren en industrias o tareas 
insalubres, peligrosas o penosas para el sexo femenino. 

Se les otorga el derecho de descanso de 45 dfas anteriores y 45 
posteriores al parto, pudiendo 1 a Interesada optar por reducir su perfodo 
de descanso anterior al parto, acumullndose Este, al descanso posterior al 
mlsllO. Durante estos perfodos, la trabajadora deberl conservar su empleo y 
gozar de las asignaciones que le otorguen los sistemas de seguridad social. 

En el caso de que la madre trabajadora, una vez vencido el plazo de 
descanso que le concede la ley y, deba permanecer ausente por un tl111po 
•ayor, como consecuencia de una enfermedad originada por el etllbarazo o el 
parto, para su Incapacidad s~ regirá por las normas relativas a la 
enfer111ed1d inculpable. 

Tsndrln derecho aslmlsll'.o, las madres trabajadoras, a dos perfodos de 
d6scanso durante su jornada de trabajo, de media hora cada uno. Este 
derecho, no debe prolongarse por un lapso de mis de un a~o. excepto que por 
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razones mfd1cas, sea necesario que la madre amamante a su hijo, por un 
tiempo mis prolongado. 

Se ha establecido tambll!n la Ley de la Stlla, que como ya 
mencionamos, con hta se obliga al patrono a poner a dlsposlcilln de las 
trabajadoras, stllas para que las puedan utilizar, cuando sus ocupaciones 
se lo permitan. 

La leghlacllln argentina, tomll de la espanola, el derecho de 
e•cedencla para las madres trabajadoras; pero en la primera, solamente se 
les otorga durante un plazo no Inferior a tres meses, ni superior a sets 
meses, independientemente del tiempo de descanso que le otorga la ley por 
maternidad. 
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CAPITULO IV 

A.- COHCEPTOS GENERALES EN RELACION A LA MUJER. 

1.- CONCEPTO OE MUJER. 

El Diccionario de la Lengua Espaftola, nos define a la mujer como la 
"Persona del sexo femenino. La que ha llegado a la edad de la pubertad. La 
casAda, con relacil!n al marido. la que cuida de su hacienda y familia con 
mucha exactitud y dil lgencla". 

Por su parte, Guillermo Cabanellas, nos otorga el mismo significado 
para la palabra mujer que nos da el Diccionario de la lengua Espaftola; 
pero nos n:enciona el concepto, que Ulpiano realizO acerca de la misma: • ••• 
mujer sOlo lo es la que se encuentra en edad de cohabitar con el hombre; es 
decir, la pOber, sea soltera, casada o viuda". 27 

El COdigo Internacional del Trabajo, nos establece que el t@rmlno 
mujer: • •.• hace referencia a toda persona del sexo femenino, cualquiera 
que sea su edad, nacionalidad, raza o creencia religiosa, casada o no, ••• •:16 

Es asf, que debemos establecer que la palabra mujer, se refiere a 
todo ser humano, perteneciente al sexo femenino, sea cual fuere su edad, 
estado civil, rellg!On, nacionalidad, etc.; pues aan y cuando, a los beb!s, 
se les denomina comOnmente como nlnos o nlftas, segOn el sexo, no podemos 

(27) cabanellas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. Tano 
IV. Editorial Heliasta, S.R.L., l4a. ed. B.A., .Argentina, 1979; pág. 479 

(26) Cit. pos. falcón o•neill, Lidia. 0p. Cit. Pág. 70. 
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decir que las ni nas, no son mujeres, simplemente por el hecho de que no 

cuentan con la edad que piden en las deflclones que hemos transcrito o 

bien, porque no cohabitan con varan alguno. Por lo que, no debemos dejarnos 
Influenciar con la Idea de considerar que la mujer, sera salo aquella que 
cuente con determinada edad o estado el.vil, pues esto no Influye para 

asegurar el sexo a que pertenece un nrno. 

2.- CONCEPTO DE DESIGUALDAD Y DISCRIMINACION. 

En general, se nos menciona el mismo concepto en los diversos 
diccionarios que hemos consultado; v.g., para el Diccionario de la Lengua 

Espaftola, desigualdad significa calidad de desigual; es decir, que no es 
igual. 

El mismo diccionario, nos menciona que desigualar es: "Hacer a una 
persona o cosa desigual a otra. Adelantarse, aventajarse•. 

Para Cabanellas, desigual es lo: "Contrario a Identidad o semejanza. 
Variable. Con fuerzas desproporcionadas en ataques o agresiones. Injusto, 

Inicuo. En lo jurfdlco y en lo polftlco se emplea este adjetivo para 
Indicar determinado privilegio o favoritismo en beneficio de unos o 

injusticia y desamparo con respecto a otros•. 29 

Con rehclan al concepto de desigualar, el mismo autor nos dice que 

significa hacer desigual a una persona o cosa. En lo referente a 
desigualdad, es la • ••• condlclan, generalmente desvalorizada -Cabanellas

de lo desigual•. 30 

(29) cabanellas, Guillerm. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual. TOl!D 
II. Editorial Heliasta, S.R.L., 14a. ed. B.A., Argentina, 1979; pág. 661 

(30) Id. 
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La desigualdad es la: "Negacion del principio de igualdad. Es decir, 

producto de las carencias sociales, que impiden al hombre y/o a gran parte 
de 11 comunidad alcanzar su destino econOmico social, dificultandoles 
-segOn Rodolfo CapOn Filas- el justo acceso a los bienes y servicios que 
produce la sociedad para su supervivencia y desarrollo. 

La desigualdad social trae aparejada, la discrlmlnaciOn, la 
1111rglnal1dad y la c1andestlnldad del hombre•. 31 

En relacion al concepto de DlscriminaciOn, nos menciona Jos! Alberto 
Garrone, que es: "Separar, distinguir. Dar trato de inferioridad a una 
persona o colectividad por motivos raciales, religiosos o polfticos". 32 

Por su lado, Guillermo Cabanellas, nos dice acerca del concepto que 
comentamos que: "Hasta no hace mucho, en que encontro Indulgencia 
acadfmica, se consideraba indisculpable anglicismo por diferencia, 
d1ferenciaci0n o deslgua1dad"~3 

Este mismo autor, nos ofrece el concepto de DlscrlmlnaciOn Social: 
"Extranjerismo anglosajOn aceptado para indicar desigualdad en el trato 
racial o de cualquier tndole"?4 

Mientras que, discriminar es: "Diferenciar o distinguir cosas o 
situaciones -Gull lermo Cabanel 1 as- entre s1. Tratar con inferioridad a 
persones o colectividades por causas racial es, rel !glosas, po1fticas o 
sociales". 35 

Para Rodo1fo Cap!in Filas, la discrimlnaciOn en la relaciOn laboral: 
suele darse desigualdad de trato respecto de las condiciones y medio 

(31) capón Filas, Rodolfo. Diccionario de Derecho Social, Derecho del Trabajo 
y la seguridad Social. Relaei6ñ Individual del Traba Jo. Rubinzal y CUl· 
zoni, s.c.c. Editores, Argentina, 1907: plgs. 149 y 150. 

(32) Garrone, José Alberto. Diccionario Jurídico Abeledo-Perrot. Editorial -
Abeledo-Perrot. B.A., Argentina, 1987: pag. 777. 

(33) cabanellas, GuilleI11K>. Diccionario Enciclopéc!ieo ••• Op. Cit. pág. 661. 
(34) Ibid. pág. 737. 
(35) Id. 
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ambiente de trabajo (sobre todo remuneraclGn y horario), causada por 
consideraciones de sexo, raza, rellglGn, carga de familia, activismo 
sindical, mil ltancla polftlca o religiosa, nacional ldad". 36 

Una vez transcritos los anteriores conceptos, podemos decir que 
ambos, el de Desigualdad y el de DlscrlmlnaclGn, son palabras diferentes 
pero con el mismo significado. Ya que, se refieren en general al trato 
desigual que se le puede dar a las personas o cosas, por considerarlas 
Inferiores a otras. 

En este sentido, debemos establecer que se dara dlscrlmlnaclGn 
contra la mujer, cuando a hta se le Imponen limitaciones, diferencias o 
bien, la excluyan ya sea, de act lvldades social es, cultural es, econGmlcas, 
laborales, etc. 

Y ya sabemos que a las mujeres, desde los Inicios de la humanidad se 
le han Impuesto estas limitaciones, para ast evitar su pleno desarrollo en 
la sociedad a que tiene ~erecho junto con el hombre. Pues ~ste, lo Onlco 
que busca en la mujer, es el placer sexual y unido a esto, la perpetuaclGn 

. de la especie humana y por tanto, la educaclGn y el buen cuidado de los 
hijos y del hogar. 

Por lo que, para los efectos de nuestro estudio, podremos utilizar 
ambos t@rmlnos, pues tanto dlscrlmlnaclGn como desigualdad, significan 
hacer diferencias o dlstlnclonP~ entre las personas, por motivos 
religiosos, de sexo, raciales, rolftlcos, etc. Por esto y para el fin que 
nos proponemos, solamente MS lr.teres~ la diferencia que se da en el lmblto 
laboral, en razGn del sexo. 

(36) cap6n Filas, Rodolfo. Op. Cit.: pág. 165. 
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3.- CONCEPTO DE MUJER TRABAJADORA. 

Despues de haber examinado el concepto de mujer y en el capHulo 

respectivo, el concepto de trabajador, podemos decir que la MUJER 

TRABAJADORA, sera la persona flslca del sexo femenino, mayor de dlecislis 

1ftos, que realiza una actividad material y/o Intelectual¡ la cual realiza 

subordinadamente para un .patren, a cambio de un salarlo. 

Mencionamos la edad de dleclslls anos, por ser bta la edad mfnlma 

que pide nuestra leglslaclOn laboral para el Ingreso de un o una 

trabajadora adulta. Pues los mayores de catorce anos y menores de dleclsels 

aftos, se encuentran protegidos en el Tftulo Quinto Bis, de la ley Federal 

del Trabajo, que lleva como tftulo Trabajo de los Menores, lo que 

significa, que protege a los menores trabajadores de ambos sexos. Por lo 
que, las menores trabajadoras no se Incluyen en nuestro estudio, por 

encontrarse regidas por disposiciones especiales. 

Por otro lado, hemos hecho continua menclOn, al hecho de que la 

Qnlca protecclOn de que goza la mujer trabajadora, es en relaclOn a la 

maternidad; por lo que, no cabe dentro de nuestro concepto el trabajo de 

las menores (aunque no negamos el hecho, de su dlscrlmlnaclOn, ahora no 

sOlo en razOn del sexo, sino tambl!n de la edad). 

B.- LA SITUACION SOCIAL DE LA MUJER. 

Como sabemos la mujer se ha encontrado marginada por mucho tiempo, 

Ontca y exclusivamente a las labores domesticas; esto se debe 

prl110rdlalmente, a que se le considera COftlO el eje principal y natural para 

la buena educaclOn y formaclOn de la familia. 

Es por esto, que anal 1 za remos brevemente, algunas s 1 tuaclones por 

las que la mujer se encuentra en un plano de Inferioridad, en relaclOn con 

el holllbre. 
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1.- LA EDAD Y El ESTADO CIVIL. 

la edad se encuentra asociada al estado civil, en cuanto a nuestro 
estudio. Pues cuando las mujeres son nlftas, se les Impone el rol domhtlco. 

Y, cuando se encuentran aptas jurfdlcamente para trabajar, salen de su 

hogar para ganar un salarlo y a la vez, tienen que real Izar sus tareas 
hogareftas. 

Ahora bien, la mujer actualmente se encuentra Incursionando en el 
lmblto laboral desde pequena (legalmente, a partir de los catorce aftos); y 

cuando llegan a la edad adulta laboral, que es la de dlecls!ls anos, ya se 

encuentran en las mismas situaciones que un o una empleada con mucha mis 
edad. 

Sin embargo, observamos que la partlclpacl6n femenina en cuanto a la 

edad, s~ da en muchas ocasiones despuh de los cuarenta anos; ya que, a 

esta edad las mujeres ya no tienen responsabilidades con hijos pequenos. 
Pues cuando tenhn una edad aproximada de entre veinte y treinta anos, se 

encuentran ante el hecho de estar ligadas a las grandes responsabil ldades 
que se les han conferido s61o a ellas, sin intervenci6n del var6n. Pues ya 
sea, por haber contrafdo matrimonio, o bien, simplemente estar viviendo en 

concubinato, se les puede presentar la situaci6n de tener que atender a su 

marido y a sus hijos. 

Por otro lado, el estado civil influye como ya mencionamos, pues las 
mujeres casadas generalmente s61o se dedican a su hogar; lo que no pasa, 

con las mujeres viudas, solteras, divorciadas, etc. 

2.- LOS HIJOS. 

El gran problema a que se enfrenta la mujer que quiere salir a 

trabajar fuera de su hogar, es ante el hecho de tener hijos. Y no porque en 
realidad los hijos sean un problema, sino que resulta ser que la mujer es 
la Qnica encargada de su cuidado y e1ucacl6n, como si ella los hubiese 

engendrado sola. 
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Es por esto que la mujer con hijos pequeños tienen menos 

posi bll ldades de poder ingresar a trabajar, pues aan y cuando cuentan con 

los servicios de guarderlas que les otorga la ley, su propio esposo y 

familia, le imponen la obligaciOn de dedicarse por completo solamente a las 
labores doml!sticas. 

Por esto, encontramos que la mujer, cuando sus hijos han crecido y, 

son independientes, quiere y tiene deseos de superaciOn personal, por· lo 

que sale de su hogar, en busca de una oportunidad para poder laborar. 

_3.- LA EOUCACION. 

Es precisamente la educaciOn, pensamos, la base de la formacl6n de 

la mujer y del hombre, por lo que l!ste se siente como un ser superior a 

el la. 

Ya que precisamente, iniciamos nuestra primera educaciOn, dentro 

del seno fam111ar y, es ahl en donde se inculca a 1 as mujeres los 

principios y deberes que solamente el sexo femenino debe realizar. Y por 

otra parte, al hombre se le inculcan otros muy distintos. 

De esta manera, Kathy MacAffe y Hynna Wood, nos dicen que: "Una 

mujer es considerada esposa y madre -únicos roles que se le reconocen- de 

acuerdo con su capacidad de mantener la estabilidad de la familia y de· 

ayudar a los suyos a 'adaptarse' a las duras realidades de la uistencia. 

Por consiguiente, es la mujer quien transmite, a cada generaciOn de 

obreros, los valores de dedlcaci6n al trabajo y de conformismo. Es ella 

quien obliga a sus hijos a seguir en la escuela y a portarse 'bien', o 

quien exhorta a su marido a no arriesgar a su trabajo enfrentando al 

patr6n o haciendo huelga. Oe este modo el rol de la madre y de la esposa es 

un rol mediador y apaciguante. la mujer es el verdadero opio de las masas•~7 

(37) Balletbo, Ana; Falcón, Lidia y otros. La Liberación de la Mujer. Grani
ca Editor. Barcelona, 1977; pág. 62. 
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Sf, es en la familia en donde la educaclan brindada, es la que 

motlv. que generaclan tris generaclan hereden los principios de Imponer a 

11 mujer la obl lgaclan de las labores dom!stlcas y su subordlnaclan a 
cualquier ser humano del sexo mascul lno, delimitando y marginando la 
actividad y rea11zaclan de la mujer. 

En el seno familiar, se comienza por Inculcar los "juegos de las 

nlnas" y los "juegos de los nlnos". Una nlna juega con munecas que 
arrullar! y cuidar! como si fuesen sus hijos; jugar! a la comidita, a lavar 
trastes, podrl llorar, etc. 

Mientras que el varan deber! jugar al futbol, no podrl real Izar 
quehaceres domfstlcos, ni tampoco tendrl derecho a llorar. 

Desafortunadamente son las propias mujeres quienes lmpl antan 

nuevamente las Ideas de la dedlcaclan exclusiva al hogar. Pues en !ste, son 
las madres qulebes Inculcan a sus hijas sus deberes como madres y esposas; 

se les dice que no tienen necesidad de estudiar una carrera universitaria, 
pues cuando se casen tendrln un hombre a su lado que les brl ndarl la 
manutenc 1an. 

A los hombres por su parte, se les educa con la Idea de que no deben 

llorar. porque los hombres son "machos". son el "sexo fuerte 11
; no deben 

realizar quehaceres dom!stlcos, porque !stos son trabajos exclusivos de las 

mujeres; son ellos quienes deben trabajar, para mantener econamlcamente a 
su mujer y a sus hijos. 

Todas estas y cada una de las Ideas que expresamos, son motivos por 
los cuales se tiene a la mujer discriminada, por lo que los hombres en 

muchas ocasiones no quieren que sus mujeres trabajen y muchos menos la 

ayudan en las labores dom!stlcas. Pues aquel hombre que acepta que su mujer 

trabaje fuera de su hogar y 1 e ayude en 1 a economfa de !ste y ademas, !l 
tambl!n colabore con las faenas dom!sticas, el cuidado de los hijos, etc., 

se enfrenta al hecho de ser criticado por la sociedad y su familia, y por e_á 
to prefieren no dejar que la mujer se real Ice como ser humano. 
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Posterior a la educac10n famll lar, nos encontramos con la educaclOn 

escolar y el medio ambiente que nos rodea. Respe.cto a la escuela, los 
padres envlan a sus hijos (de ambos sexos} al colegio, pero con la 
diferencia de que a la hija se le dice que ella no tiene necesidad de 

estudiar una carrera universitaria, pues •a ella la tienen que mantener•, 

ella se tendra que dedicar a su hogar, deber! cocinar, lavar ropa, trastos; 
barrer, cuidar a los nlftos; en fin, todas las actividades que le esUn 

encomendadas a su sexo y son tarÍ!as por tanto, sOl o de mujeres, Actividades 

que no tienen a cambio retrlbuciOn alguna, pues es su deber de madre y 

esposa. 

As! nos lo manifiestan Kathy MacAffee y Mynna Wood, quienes al 
respecto nos comentan que: "En todas las clases sociales la mujer debe 
vender a un hombre no solamente su cuerpo, sino su vida entera, su talento, 
sus Intereses y asplrac Iones. Tiene que renuncl ar a sus amistades, 
ambiciones, placeres, y a su tiempo, para servir a la carrera o a la 

familia de su marido. A cambio de ello recibe no sOlo su subsistencia sino 
tambl~n su Identidad, su derecho mismo a la existencia, ya que, a menos que 
sea la mujer o la madre de alguien, la mujer no es nadte".38 

As!, la mujer cuando quiere contraer matrimonio, debe reprimirse en 
los que se refiere a su reallzaclOn como ser humano; pues su papel que le 

ha tocado desempeftar es el de madre y esposa abnegada. 

Sin embargo, no debemos olvidar que este papel lo ha impuesto una 

sociedad gobernada por hombres, quienes por siglos han Impuesto las reglas 
del juego que las mujeres deben acatar. 

Es por esto, que la mujer Incursiona en la educaclOn primaria y 

secundarla; y pocas a la preparatoria y universidad. Inclusive, en el caso 
de que deseen estudiar una carrera, los padres las lnc11nan hacia una que 
segGn la sociedad es para mujeres: secretarla, enfermera, maestra, etc. 

(38) !bid.; pág. 63. 
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Mientras que, cuando se trata del hijo varOn, a l!ste si se le 

impulsa para que termine una carrera universitaria, pues sera 1!1, quien 
tenga que dar los Ingresos econOmicos para su familia y, ademas sera el 
orgullo de su familia. 

Ademas en el entorno social, se establecen reglas para las mujeres y 
reglas para los hombres. Las primeras como ya sabemos, se deben dedicar a 
su hogar y los segundos a trabajar y mantener una familia.· 

Sin embargo, parece ser que la tremenda lucha que ha venido librando 
la mujer para conseguir su Igualdad ante el hombre, Igualdad como ser 

humano, como ya hemos hecho menciOn, mis no bioH!glca, la Ido consiguiendo 

poco a poco a travl!s del tiempo ella misma y con la ayuda· de muy pocos 

varones, que son quienes reconocen que la mujer no es un simple objeto, 

sino que es como U: un ser humano con capacidades, inteligencia, 
sentimientos, etc. 

Pues aunque en la actualidad siguen existiendo millones de mujeres 
oprimidas y n:arginadas, tambll!n existen otro tanto, que independientemente 

de las tareas doml!sticas, salen fuera de su hogar a laborar. Actividad que 

en muchas ocasiones tienen que real izar por mot lvos econOmicos, otros por 
simple realizaciOn personal; pero en cualquiera de los dos casos, comparten 
con su compaBero tanto 1 as 1 abares doml!st icas, como 1 as extradoml!st icas. 

Por lo tanto, consideramos que para evitar h discrlmlnaciOn en 

contra de la mujer, debemos comenzar por tener una buena educaclOn que debe 

iniciar en el nOcleo familiar. Es decir, que es la misma mujer quien debe 
otorgarse su propio valor como ser humano y quitarse la imagen que por 

siglos se le ha otorgado, asf como las tradiciones a que esta sujeta. De 

esta manera podra dar nuevos valores a sus hijos. 

Por otro lado, es Importante que la mujer tenga un alto nivel 
cultural, pues mientras se le mantenga en la mediocridad dentro de las 

cuatro paredes de su hogar, no lograra ver mas alla de ellas; y por tanto, 

no se dar! cuenta del gran valor que tiene y asf, no dejarse humillar por 
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el hombre. 

Sin embargo, a pesar de ir escalando peldanos, la mujer aOn con una 
carrera profesionista, se encuentra ante la situac16n de que no debe tener 
un salarlo mis alto que su marido, pues hte se sentlrl ofendido y 
entonces, se encontrara ante dos supuestos: deberl olvidarse de su empleo y 

dedicarse s61o a su hogar; o bien, deberl separarse de su pareja. 

Ademas de tener que continuar con sus 1 abores domhtlcas y su 
trabajo fuera del hogar, como nos lo manifiestan Nora Garro B. y Rosa Marh 
Barrlentos G.: "SI bien se le ha permitido, bajo ciertas circunstancias, 
Ingresar al mercado de trabajo en busca de una carrera profesional, tamblAn 

se le ha exigido no olvidar y asumir plenamente, antes que nada, los 
valores y las labores que definen. su gtnero: el -ser ama de casa, madr·e y 
esposa. La doble Jornada de trabajo es el precio que ha Impuesto a toda 
mujer que pretenda desarrollar una carrera, cualquiera que Asta sea, en el 
!mbito laboral. Ella es quien tiene y tendr! que dar la lucha por conseguir 

una situacl6n m!s justa y un reconocimiento de 1 a Importancia tanto de su 
desarrollo profesional como de la vida famll lar, ya que nadie renuncia 
voluntariamente a una sltuac16n de privilegio y poder"~9 

Por lo tanto, debemos las mujeres de seguir luchando por conseguir 

nuestra Igualdad ante el hombre, debemos ambos sexos complementarnos para 
la rea11zac16n de cualquier actividad; ya que, tanto el hombre necesita de 

la mujer, como Asta requiere de aquAl. Ya no debemos dejar que seamos s61o 
las mujeres, las amas de casa y en el caso 1e que s61o seamos tales, los 
hombres tamblAn deben colaborar con nosotras para 1 a formacl6n y 

funcionamiento de 1 a famil 1 a. 

Ahora bien, si la mujer tiene que salir de su hogar para laborar en 
una empresa, fabrica, etc., tambl!n debe el hombre compartir las 

( 3g Dávila Ibañez, Hilda R.; Ram1rez Bautista, Elia y otras. Trabal o F"""'-:
nino v Crisis en México. u.A.M., México, 1990; pág. 225. 
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actl vldades hogarenas, pues ambos conviven en 1 a misma casa, ambos 

participan para la formaclGn de un nuevo ser, etc., y no debemos permitir 

que sGlo las mujeres realicemos ambas labores, que las profesoras Nora 

Garro e. y Rosa Marta Barrlentos G. nos dicen que, las mujeres tenemos dos 

carreras: "la 'primer carrera' de la mujer es la de ama de casa, madre y 

esposa; o sea, lo que culturalmente, 1 a sociedad ha definido como 1 o 

'femenino'. En cambio, cuando hablamos de una 'segunda carrera' nos 

referimos a 1 a sltuaclGn en que la mujer se Tntegra la mercado de trabajo, 

no sGlo para obtener un Ingreso extra, sin perder su condlclGn de ama de 

casa, sino para lograr, fundamentalmente, una satlsfacclGn y desarrollo 

persona 1 ". 40 

Tomando las palabras de Alfredo Juan Alvarez: " ••• , no se trata de 
que la mujer pierda sus atributos blopslcolGglcos, sino que adquiera, ante 

sus propios ojos y ante 1 os del varGn, un status de humanidad que, a falta 

de otro tfrmlno, 11 amaremos Igualdad en el desarrollo frente al mundo 

productivo". 41 

C.- LA IGUALDAD COMO PRINCIPIO EN LA CONSTITUCION FEDERAL. 

Como ya hemos mencionado, en el año de 1974, el Presidente Luis 

Echeverrla, realizG una serie de reformas a nuestra Constltucl6n, para 

otorgarle la Igualdad jurldica a la mujer, en relaclGn con el hombre. 

SegOn el articulo IQ de la Carta Magna, todo Individuo gozara de las 

garantlas que otorga la misma; de lo cual, desprendemos, que al decir: 

"todo Individuo•, se refiere a cualquier ser humano, sea del sexo que 

fuese; por lo que Incluye a varones y mujeres por Igual. 

(40) Ibid. pág. 227. 
(•11) Alvarez, Juan Alfredo. La Muier Joven en México. Ediciones El Caballito 

2a. ed. México, 19801 pAg. 49. 
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Por otro lado, en el art,culo 42 de la misma ConstituciOn, se otorga 
a 1 a mujer 1 a igual dad ante la 1 ey, con respecto al hombre. 

En materia laboral, se dispone en el arUculo 123, que toda persona 
tiene derecho al trabajo digno y socialmente Qtil, de lo que deducimos, que 

al referirse a toda persona, se refiere a cualquiera de los dos sexos. Como 
ya hemos hecho menclOn, se establece la plena Igualdad jur,dlca y por 

tanto laboral en nuestra ConstituclOn; Igualdad que la Ley Federal del 
Trabajo, tambl!n impuso en su ordenamiento. 

1.- El PRINCIPIO DE TRABAJO IGUAL, SALARIO IGUAL. 

Este principio se encuentra manifestado en el arUculo 123-VII de la 
Carta Magna; ya que establece que no se deber& tener en cuenta el sexo, ni 

la nacionalidad para quien realice un trabajo de la misma fodole, por lo 
que se les deber! otorgar el mismo salario. 

Para establecer esta fracciOn, se tuvo en cuenta: 

"12.- Beneficiar a la mujer, la igualdad de retrlbuclOn para ella y 
para el hombre, era un beneficio que debTa consistir en romper con ciertos 
y arraigados egolsmos. la mujer creadora de la humanidad, unas veces, y 
otras como autoridad moral y econOmlca de su hogar, tiene altos fines que 

satisfacer. Si es madre, debe ser protegido en contra de la explotaclOn y 
en beneficio de su existencia blolOgica, para que de a la sociedad 
elementos pslcoHsicos fuertes que formen un pueblo grande y poderoso. Si 

es el sosten de su hogar, su sueldo debe ser acorde con su trabajo para que 
pueda satisfacer sus necesidades al Igual que el hombre. 

22.- Para evitar la concurrencia desleal. Es obvio dar razones, 

basta decir que la mujer como el hombre tuvo que concurrir a las fabricas, 
o a los talleres, a todos los lugares donde el hombre trabajaba para 
ganarse la vida y la de los suyos. La presencia de ellas diO una luz a los 

capitalistas: 'obtener mayores ganancias a costa de la mujer'; les servia 
de base el viejo argumento de que la mano de obra masculina era superior a 
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11 f-nlna, lo cual se encuentra desvirtuado. Ha quedado demostrado hasta 
11 evidencia que con prlttlca y conocimientos, el contingente femenino rige 
un trabajo en cantidad y cal ldad Igual al del hombre; por 1 o tanto no debe 
existir desigualdad en el salarlo" ,42 

Es decir, que se dispone que tanto mujeres como varones, deberln 
percibir el mismo salarlo, siempre. y cuando el trabajo que ejecuten sea de 
la mls1111 natura 1 eza. 

Asimismo, este derecho se encuentra establecido en la Ley Federal 
del Trabajo en su numeral 86 que dispone: "A trabajo Igual, desempeftado en 
puesto, jornada y condiciones de eficiencia tambll!n Iguales, debe 
corresponder sal arlo Igual". 

Es decir, que se Impone la obllgaclOn a los patronos, de otorgarle a 
la mujer el mismo salarlo que se le da al hombre, cuando ambos realizan la 
misma actividad; pero, nos damos cuenta de que la sociedad se encuentra 
hecha y gobernada por hombres, quienes desde el lmblto familiar deciden y 
mandan: "Ademas la jerarquta existente en el lmblto familiar (el jefe de la 
familia es el hombre) se hace extensivo al lmblto de 111 producclOn. Son 
hombres quienes, por lo general, ocupan los puestos de mando que Implican 
la toma de decisiones Importantes. Aun en Industrias donde el proceso 
productivo esta a cargo de mujeres, como es el caso de la elaboraclOn de 
prendas de vestir, los supervisores suelen ser hombres. Como resultado de 
la dlvtslGn social del trabajo, en todos los pafses capitalistas, Incluso 
hoy en dh, las mujeres ganan en promedio menos que los hombres, y en 
nlngQn lugar del mundo la partlclpaclGn femenina en la produtclGn mercantil 
Iguala a la masculina" ,43 

(42) La Situaci6n Jurídica de la Mu er. Alianza de Mujeres de México. Estu-
dios Jur dicos. México, 1953• g. 344. 

(43) ~~=1~0~bañez, Hilda Rosario• Ram!rez Bautista Elia y otras. Op. Cit. -
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De esta manera nos damos cuenta que este principio muy claro, tanto 

en 1a ConstltuclGn tomo en 11 Ley Federal del Trabajo, en la realidad 
laboral no se cumple. Ya que en muchas ocasiones a las mujeres se les 
otorga una menor retrlbutlOn por el trabajo que realizan, con respecto a 
los hombres; ya que se sigue aludiendo a razones arcaicas, como son ·eJ 
hecho de considerar que la mujer tiene menor resistencia fhlta, menos 
capacidad, etc. 

Es as,, que no la misma preparatlOn atadtmlta de una mujer, le 
garantiza obtener un salarlo igual al del hombre por la reallzatlOn del 
mismo trabajo: "Las causas mis importantes de las diferencias salariales 
observadas entre ambos sexos se ubltan prlntlpalment~ fuera del mercado de 
trabajo, es decir, las mujeres obtienen menores ingresos porque acceden al 
mercado laboral con menores niveles de educaclOn y con restricciones 
provocadas por las funciones propias de 11 poslclOn que guardan en el 
lmblto familiar. El hecho de que un porcentaje mucho menor de !stas logre 
terminar su carrera profesional y que la mayorh desempene el papel de ama 
de tasa representa, desde el Inicio, condiciones diferentes en el mercado 
de trabajo ••• Sin embargo el acceso a niveles mis altos de educatiOn no 
garantiza por sf mismo la Igualdad de ingresos con la fuerza de trabajo 
masculino, tomo constata en el taso de las mujeres profeslonlstas".44 

~hora bien, debemos preguntarnos el tOmo las empresas pueden pagar 
un salarlo mis bajo a 11 mujer, si tsta realiza lis mismas actividades que 
un hombre¡ pues 11 respuesta es clara y sentllll, simplemente le otorgan 
un nombre diferente al puesto que desempena cada uno y, asf 1 a mujer se 
encuentra en desigualdad. Asf, nos lo confirma la maestra Jenny Cooper 
·Tory, quien al respecto nos dice: "Es notorio que la reclaslfitatlOn de 
trabajos se utilizo para evitar el pago Igual por el trabajo Igual. Es 
decir, cuando lis mujeres y los hombres realizan trabajos similares, 

(44) !bid. Pág. 93. 
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aplican diferentes t1tulos para que exista una 'justlflcacl6n' al pago 
menor a la mujer. por ejemplo, en una ofldna esta tacttca de 
reclaslflcac111n podrfa operar de la siguiente manera: 

Masculino Femenino 

Sub-gerente Auxiliar de Jefe 

Agente de ventas Vendedora 

Tecnlco Operadora 

Jefe de oficina Supervl sora de mecanograffa 

Subsecretario Secretarla adjunta•. 4S 

De esta manera, es necesario terminar con la segregacHln y 
desigualdad femenina, ya que hombres y mujeres poseemos los mismos valores 
y ambos, merecemos las mismas oportunidades. 

2. - LA l GUALDAD OE SEXOS. 

Al hablar de Igualdad de sexos, nos referimos On1camente a la 
sltu1cl&n de considerar, la Igualdad en todos los aspectos (social, 
fam11far, mercantil, laboral, etc.) de hombres y mujeres; y no, a la 
Igualdad blo115glca entre ambos, pues ya sabemos que este tipo de Igualdad 
nunca podrl darse. Ahora bien, dentro de los campos que ya hemos 
mencton1do, la mujer se sigue encontrando marginada, ya que se le considera 
sollmente un objeto, aOn a estas alturas del Siglo XX. 

Dentro del tema que abordamos, se establece la Igualdad de sexos, 

(45) Ibid. pág. 179. 
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pues en el arttcul o 3º Segundo Plrrafo de la L.F. T., se establece que no 
deberln existir distinciones entre los trabajadores por motivos de raza, 
sexo, edad, credo religioso, doctrina poHtlca o condlcl6n social. 

Asimismo, se prohfbe que se pague un salarlo menor a un trabajador 
en la •lsma empresa o establecimiento por trabajo de Igual eficiencia, en 
la misma clase de trabajo o lgua~ jornada, en relacl6n a otro trabajador en 
raz~n de la edad, sexo o nacionalidad (art. 5 fraccl6n XI L.F.T.). Por otro 
lado, se establece tambH!n que en las condiciones de trabajo no se deben· 
establecer diferencias por motivos de raza, nacionalidad, sexo, edad, credo 
religioso o doctrina poHtlca, salvo las disposiciones expresamente 
establecidas en la ley (art. 56 de la L.F.T.). 

Por otro 1 ado, se prohibe a los patrones en el numeral 133-1, 
negarse aceptar trabajadores por motivos de edad o sexo. 

3.- DIFERENCIA ENTRE EL VARON Y LA MUJER. 

A trav@s de la reallzaclOn de este breve estudio, nos hemos dado 
cuenta que a pesar de que durante siglos se considero que al tener la mujer 
el crlneo de menor tama!lo y peso, esto tenta como consecuencia que la mujer 
no tuviese capacidad m!s que para real Izar las labores del hogar, cuidar y 
obedecer al padre y en su caso, al marido; estas viejas Ideas han quedado 
atrls. 

Ya que se ha confirmado que la mujer posee el mismo grado de 
Inteligencia que el var6n, aQn y cuando el volumen y tamano de su crlneo 
sea menor, pues esto solamente se debe a que la constltucl6n ffslca de la 
mujer siempre ha sido de menor proporcl6n que la que posee el hombre. 

Y aOn, con esta supuesta desventaja, la mujer real Iza cualquier 
trabajo por duro y penoso que le resulte. Por otra parte, se le atribuye a 
la mujer la conservaciOn de la especie humana y con •ste motivo, se le han 
prohibido las labores fuera de su hogar. Sin embargo, no debemos olvidar 
que tambi@n el hombre, contribuye para 1 a formaciOn de un nuevo ser, y que 
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sus genes podrtan tambtfn verse atrofiados y por tanto, danar a su 
descendencia. Por lo que consideramos, que todo este tipo de Ideas que se 

fueron desarrollando durante mucho tiempo y se llevaron a cabo, son falsas. 

Aunque no negamos el hecho de que la mujer, merece especial 
protecciOn cuando trabaja, pero solamente si se encuentra en estado de 

gravidez, ya que, es hasta este momento cuando en realidad, la mujer tiene 
la absoluta responsabtl ldad del ser que lleva dentro de sf, ya que sOlo 
dentro de ella puede vivir hte. 

De lo anteriormente mencionado, llegamos a la conclusiOn, de que 11 
Dntca diferencia que encontramos entre varones y mujeres, es 11 forma de 

reproducclOn¡ decimos que es la Dntca diferencia, por ser trascendental en 
la vida de toda la sociedad. 

Asf tambl@n se manifiesta Lidia Falcan, quien nos dice: "¿Qu@ es lo 

que diferencia total y excluyentemente a los dos sexos? Las distintas 
facultades para la generaclan. La poslbll ldad de la mujer de crear un nuevo 

ser y alumbrarlo, sin que el varan conozca a ciencia cierta si el germen 
que 1 o ha engendrado es el suyo. 

La mujer no salo vende su fuerza de trabajo al hombre a cambio de su 
manutenclan, no sOlo es explotada por su funclan econamlca de ama de casa, 

sino y fundamentalmente, porque la fuerza de trabajo ademas de ser 

mantenida ha de ser reproducida. Y la mujer es la Onlca que puede 

reproducirse" •46 

Es decir, que si bien por un lado, la diferencia existente entre 

varones y mujeres es la forma de reproducclOn, por otro lado, a la sociedad 

(46) Falcón, Lidia. Op. _Cit.; Pág. 52. 
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gob1rn1da por las leyes que han Impuesto los hombres, lo que le Interesa 

trascendentalmente, antes de proteger 11 h mujer como ser humano, evitando 
su dlscrlmlnaclan, es que la mujer pueda continuar con su "principal 
funclnn", que es precisamente la reproducclOn. 

Por lo cual, debemos tratar de continuar g1nando terreno, para que a 

las 11111Jeres se les trate y considere como seres humanos y no como simples 
objetos y maquinas reproductoras~ para la sat1sfaccl8n de los hombres¡ 
quienes se sienten superiores, por considerarse como los Onlcos seres que 
valen. Pues a la mujer, al no ot_orgarle el lugar que se merece y por tanto, 
no respetar su dignidad humana, piensan que ella, por el simple hecho de 
pertenecer al sexo femenino, no vale por ser un simple objeto. 

De esta manera reiteramos que las diferencias que se le enmarcan a 
la mujer, por ser el supuesto "sexo dfbtl ", 1 o han impuesto 1 os hombres¡ 
pero unido a esto, encontramos que la educac!On que recibimos en nuestros 
hogares (como ya mencionamos) generalmente, es para Inculcarnos que los 

hombres tienes obligaciones y derechos distintos a las mujeres. E Incluso, 
cuando un matrimonio espera un bebf, generalmente siempre piensan en tener 
un hijo var6n, antes que una mujer, pues parece, que aqu~l demostrar& que 

el hombre es y vale como tal. 

Sin embargo, parece ser que la sociedad ha evolucionado a travfs del 
tiempo y, en la actualidad la educac1nn que se Imparte en el seno 

familiar, ya no es tan desventajosa para la mujer; aunque existen todavfa 

resabios de estas ideas, en algunas familias. 

As!, reafirmamos el hecho de que la Onlca diferencia entre el var6n 
y la mujer, es la reproducclan; pues es, la mujer quien una vez fecundada, 
su organismo se encarga, de proteger y darle vida al embrl6n en formacl6n. 

C. - EL DERECHO DE PREFERENCIA RELACIONADO CON LA MUJER. 

Como sabemos, la Ley Federal del Trabajo establece en su numeral 

154, una serie de reglas que los patrones, deben seguir para el caso de 
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querer cubrir una vacante (aunque fuese de nueva creaclGn); por lo qu&, no 
se deja al arbitrio del patrGn la selecclGn de su ·personal, pues en muchas 
ocasiones puede darse el caso de que el patrGn no admita a determinado 
trab1jador, simplemente por antlpatfa. 

De esta manera, se otorga a 1 os trabajadores el derecho de poder ser 
elegidos de entre otros, en razGn de su antigüedad y capacidad para el 
trabajo. 

El artfculo ya citado, establece el orden de preferencia que el 
patrGn debe seguir, y que realizara en Igualdad de circunstancias. Se 
establece que se debe preferir peri la vacante, a los trabajadores 
mexicanos, sobre los trabajadores extranjeros, lo cual se justifica ya que, 
la Ley Federal del Trabajo, protege a. los trabajadores nacionales y, de 
esta manera, no se presente el caso de que en las empresas, contraten a un 
mayor nOmero de trabajadores extranjeros. 

En la Ley General de PoblaciGn se establece, que los extranjeros 
podrln laborar en las empresas nacionales en un limitado nOmero y, 
solamente serln preferl dos sobre 1 os nacional es, en el caso de que el 
trabajo profesional o t@cnlco que fuesen a realizar, no pueda ser ejecutado 
por algOn trabajador nacional, por no existir en el pa!s alguno capacitado¡ 
o bien, la actividad que desempeHe el extranjero, no se conozca en 
territorio nacional. Para lo cual, cuando el trabajador extranjero, se 
encuentre laborando en la empresa nacional, deberl proporcionar los 
conocimientos necesarios a los trabajadores nacionales, es decir, los 
deberl capacitar, para que @stos puedan realizarla y, de esta manera, 
existan trabajadores nacionales que conozcan cualquier ramo y as!, tener la 
prioridad de ser elegidos, cuando un trabajador extranjero requiera una 
vacante. 

Tambl@n en Brasfl se protege al trabajador nacional, ya que como 
nos lo comentan Orlando Gomes y Elson Gottschalk: "El gobierno, visando a 
la protecci6n del trabajador nacional, establec!G la regla de que ninguna 
empresa, aunque no sujeta a la proporcional ldad, podr! pagar al braslleno 
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que eJeru funcllln anlloga a la que es ejercida por el extranjero, a su 
servicio, salarlo Inferior a este. la regla, sin embargo, comporta 
excepciones enu1111radas en la ley. Se exceptOan los casos siguientes: 

a) No h1blendo en la empresa cuadro org1nlzado en carrera, el 
br11tl1no cont1rl •nos de dos anos de servicio y el extranjero mis de dos 
anos; 

b) Habiendo cuadro organizado de carrera, serl garantizado el acceso 
por antigüedad; 

c) Siendo aprendiz, ayudante o sirviente el bras11eno, y no lo fuera 
el extranjero; 

d) Cu1ndo la ret111neraclen resultare 11 mayor producc1en, para los 
que trab1jan a c011hl6n o por tarea• ~7 

Otro aspecto que marca 1 a L.F. T., es la preferencia que se debe 
tener a los trabajadores que hayan servido al patren satisfactoriamente con 
sus servicios por un mayor tiempo¡ lo que significa, que este tipo de 
trab1jadores, tendrl preferencia para cubrir la vacante, sobre de algQn 
trabajador que tenga menor tiempo de antigüedad en la empresa o 
establ1cl111lento; o bien, sobre los trabajadores, que nunca hayan trabajado 
para la 1111s1111. 

Otro orden de preferencia, es para los trabajadores que tengan a su 
cargo una familia y, no cuenten con nlngOn otro tipo de Ingreso econlllllco y 

del cual, hablaremos en otro punto. 

Por Oltlmo, se establece que serln preferidos los trabajadores 

(47) Ganes, Orlando y Gottschalk, Elson. curso de Derecho del Trabaio II. -
TraduC'C!i6n de Miguel Bermúdez Cisneros. la. ed. en español y 7a. en to
tal. cárdenas, Editor y Distribuidor. México, 1979: pág. 577. 
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slndlcaltzados, sobre los que no lo estl!n. Es decir, que los trabajadores 
que st encuentren agremiados a una organlzacUln sindical, podrln hacer 
valer su derecho de priferencl1 a travfs de fste. 

Sin embargo, se establece tambll!n que en el Contrato Colectivo de 
Trabajo, debe estar tnclu,da la Cllusula de AdmtstOn, para que el 
trabajador pueda ejercer su derecho de preferencia para cubrir una vacante 
c- stndlca11zado. Pues si esta clausula no se encuentra, entonces tendrln 
tallbtfn derecho de preferencia los trabajadores que habitualmente stn tener 
el carlcter de trabajadores de planta, prestan sus servicios en una empresa 
o establecl•lento, supliendo las vacantes transitorias o ten1porales y a los 
que desMptften trabajos extraordinarios o por obra determinada que no 
constituyan una actividad normal o permanente de la empresa (art. 156 de la 
L.F.T.). 

Para poder extgtr este derecho, los trabajadores deberln presentar 
una solicitud a la empresa o establecimiento, indicando domtctl to y 
nacionalidad; as, como s, tienen a su cargo una familia y en su caso, 
qutfnes son sus dependientes econ«mtcos¡ los servicios que prestaron con 
anterioridad y durante qu! tiempo; en caso de pertenecer a un stndtcato, la 

denomtnactOn de hte (art. 155). 

1.- TRABAJADORES QUE TIENEN A SU CARGO UNA FAMILIA. 

Este es el caso en particular que nos Interesa para nuestro estudio, 
ya que las mujeres se encuentran en sltuactOn de Inferioridad con respecto 
a los hOllbres, por considerarse que l!stas no tienen a su cargo una famtlta. 

Stn elllbargo, en nuestro entorno social es posible encontrarnos con 
miles de mujeres que trabajan, y no precisamente por simple sattsfacclOn 
personal, como sucede en muchos casos; sino que, en otros muchos por 
necesidades de ,ndole econOmtco. Pues la mujer ha tenido la necesidad de 
Ingresar al medio laboral en muchas ocasiones por ayudar al esposo, a bien, 
no tienen una pareja y tienen que mantener una faml11a. As,, nos lo 
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comentan Brtgida Garcta y Orlandina de Ollveira: "La catda de los salarlos 
reales, la reducci6n de los subsidios otorgados a los productos bhlcos, la 
dism1nucll!n del presupuesto destinados a los servicios de educacll!n y salud 
y la contraccll!n de oportunidades de empleo para la poblaclOn masculina, 
han tratdo un claro deterioro en los niveles de vida. Oe esta manera se 
hizo necesaria una mayor lncorporacl6n de mujeres en la actividad econ!lmtca 
para contribuir la satlshccilln de las necesidades b&slcas de sus 
hogares". 48 

Es ast, que se piensa que la mujer no tiene a su cargo una familia, 
por el hecho de considerar que su salarlo, no es indispensable para la 
manutencil5n del hogar ni prioritario, pues son como siempre los hombres, 
quienes deben aportar la parte econl!mlca al hogar. Sin embargo, al mirar a 
nuestro alrededor, nos damos cuenta de que dta a dfa se incrementa la 
poblaclOn femenina que tiene que brindar la economh en su hogar; ya sea 
complementando el salarlo de su esposo, o bien, porque sea el Onico sosUn 
econllmlco para su familia. Situacll!n que agrava aOn mls la desigualdad de 
la mujer, pues tiene que aceptar salarlos y condiciones de trabajo 
Inferiores a las que se les brindan al hombre: "La sltuacil!n de las mujeres 
pobres con hijos, con baja o nula escolaridad, se agrava si son madres 
solas, viejas, de origen rural o lnd1as. En tales casos, tienen pocas 
posibilidades de movilidad social, son las candidatas Ideales para los 
trabajos precarios". 49 

Independientemente de las mujeres con poca preparacll!n acadl!mlca y 
de bajos recursos econl!mlcos, también debemos incluir a las mujeres 
trabajadoras, cuya labor remunerativa, la realizan por simple sat1sfacc16n 
personal; o sea, no necesitan del salarlo que perciban para sobrevivir, ya 
sea porque cuenten con una poslcl6n social de burguesa, ya porque su marido 
les pueda ofrecer una vida digna, sin necesidad de pasar hambres. 

(48) Garc!a, Brígica y Oliveira, Drlandina de. "El Trabajo Femenino en la ~ 
cada de la Crisis''. En EXCELSIOR, de 12 de febrro de 1993. 

(49) Oávila Ibañez, Hilda R.; Ramírez bautista Elia y otras. Op. Cit. pág. -
26. 
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Es asf, que nos enfrentamos ante el hecho de encontrar a millones de 

mujeres trabajadoras y que a su vez, tienen a su cargo una familia en cuyo 
caso se les 

decir de 
obl lgadas a 
sostfn" •50 

debe considerar como las jefas de la familia, pues fstas, al 

Diana Rebeca V111arreal Gonzllez: " ••• estln por lo general 
trabajar ya que en casi todas estas famll las son ellas su Qnlco 

De esta manera es importante tener siempre en cuenta el hecho de 
que al existir mujeres madres de famil la, o bien, jefas de famll la, fstas 

representaran en la mayorfa de los casos, el principal sostfn econOmlco en 

su familia, por lo que: "La diferencia con las esposas activas es que su 
salarlo viene a incrementar el ingreso familiar, mientras que las jefas de 

hogar por lo general son las Qnlcas que contribuyen al sostenimiento de la 

famllla".51 

Por lo que, en relaclOn al tema que nos oc.upa, al haber establecido 

que las mujeres independientemente del hecho de que trabajan y, de que en 

muchas ocasiones la causa no es econOmlca, sino simple satlsfacclOn 
personal; en este caso particular, es decir, en lo relativo al derecho de 

preferencia que estamos estudiando, es realmente un hecho que la mujer se 
encuentra ante la sltuaclOn de tener a su cargo el sostenimiento no sOlo 

moral, sino econOmlco de su famll 1a. Esto puede tener mOltlples motivos, 
por ejemplo, cuando las mujeres son madres solteras, o bien, cuando son 

abandonadas, viudas o divorciadas. 

Ahora bien, no solamente las mujeres que tienen hijos, se pueden 
considerar como jefas de famil la y por tanto, el Onlco sostfn econOmlco de 

la misma. Tamblfn debemos considerar el caso de las mujeres solteras, que 

tienen a su cargo el cuidado de sus ascendientes (padres o abuelos), por lo 

que este tipo de mujeres, tamblfn tienen a su cargo una familia. 

(50) !bid. pág. 123. 
(51) Ibid. págs. 123 y 124. 
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•) LAS MUJERES CASADAS. 

Supuestamente, 1 a mujer que se encuentra en estado civil de 
"casada", no tiene nlngOn problema de !ndole econ6mlco, pues su marido le 

debe proporcionar los medios econ6mlcos par• que pueda vivir; sin embargo, 

la mujer • trav~s del tiempo ha busc&do oportunidades de trabajo, ya sea, 

por cuestiones de !ndole econOmico, o bien, por simple sat1sfacct6n 
personal. 

Ya hemos mencionado, que esto se debe en la m&yorta de los casos, a 

que en nuestro pa!s existe un mayor porcentaje de poblacton que cuenta con 

escasos recursos econ6mlcos; por lo que, la mujer se ha visto en la 

necestd•d en estos casos, de tener que sal Ir de su hogar y enfrentarse a 

la lucha por la sobrevivench junto al hombre. Existen otras mujeres, que 

con cierta preparaci6n buscan con el trabajo, Independientemente de un 

mejor nivel econOmlco, su re•l izaciOn como seres hum&nos que son. Sin 

embargo, en cu&lqulera de los dos casos la mujer se encuentra en 

desigualdad con el hombre. 

Ahora bien, la mujer casada se Incorpora al medio laboral en menor 

porporcl6n que la soltera, viuda, divorciada o separada: "Hasta 1970 los 

documentos estad!sticos reportaban que las trabajadoras mextcan•s er•n 

sobre todo Jovenes y solteros. El est•do ctvtl era un condicionante de peso 
en la re•ltzacl6n de act1vid&des extradom~sttcas. Actualmente, todavh es 

mayor la proporcl6n de no cas•d•s entre las mujeres •ctlv&s. L•s encuestas 

n•ctonales de 1982 y 1987 Indican que las mujeres sin pareja, divorciadas, 

viudas, sep•radas y solteros partlclp•n mSs que las casadas en todos los 

sectores, pero se dieron Incrementos de partlclpacl6n mh marcados en las 

mujeres casad•s que en las solteras".52 

Es decir, que las mujeres casadas tienen una menor partlcipaclOn en 

( 52) Ramírez Bautista, Elia. Op. Cit. pág. 16. 
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el &rea laboral, debido a que tienen como obligaclOn la realizaciOn de sus 

tareas dom!sticas y en muchas ocasiones, colaboran junto con el esposo si 
!ste tiene un negocio, y as! se le tiene dedicada solo a su hogar y en su 

caso, atender! el negocio de su marido sin descuidar sus labores femeninas. 

Nos dice Ella · Ramlrez Bautista que: "La mayor carga de trabajo 

dom!stlco hace que las mujeres casadas participen menos pues los 

requerimientos de horarios en los trabajos formales implican una 

Infraestructura que las substituya en el ejercicio de las responsabilidades 
famll lares". 53 

Por otro lado, Br1glca Garc1a y Orlandina de .Qllvelra, nos dicen al 

respecto: " ••• las mujeres casadas presentan menor particlpaclOn en 

act lvldades extradom!st icas en comparacl On con 1 as solteras, viudas, 

divorciadas y separadas. Esto se debe en parte a la mayor carga de trabajo 
dom!stlco y a los obstaculos existentes para la contrataclOn de mujeres con 

responsabil Ida des famll i ares" ~4 

Un ejemplo de mujeres casadas que trabajan nos lo muestra Nora c. 

Garcla Colom!!, quien real izO un estudio acerca de los tipos de mujeres que 

se dedican a tejer zapatos en el Estado de Guanajuato; este tipo de 
trabajadoras que nos señala esta autora, son mujeres que trabajan a 

domlcll io, y que distribuyen su tiempo entre tejer zapatos y atender sus 

obligaciones dom!!sticas. Por lo que pueden realizar esta labor segOn sus 

necesidades econOmlcas y as1, podr3n ganar dinero sin la necesidad de salir 

de su hogar ni descuidar sus tareas dom!!stlcas. 

Por otro lado, el empresario al otorgarle a este tipo de 

trabajadoras, la realizaciOn del tejido de zapatos a domicilio, se evita la 

(53) !bid. pág. 21. 
(54) !bid. pág. 65. 
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contrataclOn de trabajadoras de planta, se ahorra luz, renta de local, pago 
de Impuestos, de seguro socl al, etc. 55 

· s,, nos damos cuenta de que la partlclpac10n femenina en el Smbito 
laboral, va en aumento; pero, a las mujeres casadas se les dificulta en la 
mayor,a de los casos, el Ingreso a alguna empresa, ya 'que se enfrentan 
ante la problem8t1ca de que los empleadores, generalmente exigen el 
Ingreso de mujeres solteras. De esta manera, se evitan los problemas 
laborales que trae consigo la mujer casada; v.g., como serta el caso, de no 
poder laborar mas de 8 horas diarias, por ser precisamente la mujer quien 
tiene a su cargo el cuidado moral y econl!m1co de su famll 1a y por tanto, 
debe atender estas tareas. 

Por otra parte, en el caso de que la mujer se encuentre embarazada, 
esto trae como consecuencia, una serle de derechos que tendr,a que otorgar 
el patrOn a la mujer, debido a su maternidad. Por lo que, al patrOn no le 
conviene el derecho de descanso de seis semanas anteriores y seis 
posteriores al parto con goce de salarlo tntegro. Pues esto slgn1f1ca, 
para los patrones la obl lgaclOn de pagar un sal arlo, a una trabajadora que 
no esta en activo. 

Por lo tanto, debemos pugnar porque no se discrimine a la mujer por
el simple hecho de encontrarse ligada sentimentalmente a una pareja, pues 
aunque se le contlnOe Imponiendo el rol de las tareas do~stlcas, dta a 
db se va logrando que tamb1~n el hombre, participe en las faenas 
hogarenas y en la educaclOn y cuidado de los hijos. Por lo que, tanto el 
varan como la mujer pueden complementarse no sOlo sexualmente, sino 
tamblAn, para que cada uno pueda trabajar fuera de su hogar y, a la vez, 
ayudarse mutuamente para la reallzaclOn de las labores domht1cas. De esta 
manera, ya los empleadores no tendr,an motivos para no contratar a las 

(55) Ibid. págs. 185 a 187. 
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mujeres, cuyo estado civ11 sea el de "casadas". 

b) LAS MADRES SOLTERAS, DIVORCIADAS O VIUDAS. 

En el caso de 1 as mujeres trabajadoras que no cuentan con una 

pareja, como es el caso de las madres solteras, divorciadas o viudas, se 

encuentran tambl~n, ante la problemltica de ·que los patrones, no quieren 

recibir a este tipo de trabajadoras. 

En lo que se refiere a las madres solteras, las cuales se tienen que 

enfrentar ante el hecho de tener a su cargo la manutenclOn de sus hijos, 

ademas se tienen que enfrentar a una sociedad cuyas reglas no admiten que 

una mujer sola pueda y deba mantener a sus hijos, por no contar con una 

pareja. El hecho es, que aunque la sociedad quisiera exterminar a este tipo 

de mujeres, htas han existido y continuaran existiendo por siempre; por lo 

que, debemos cambiar la forma de pensar de la gran mayorla de las personas 

que habitamos en esta sociedad; pues el ser madre soltera no Implica que 

deban ser marginadas y ma1tratadas •. 

Aunque en otros tiempos, el hecho de que una mujer fuese madre 

soltera, resultaba ser muy criticada y por tanto, se le marginaba en su 

nOcleo social e lnclus'o famll lar, pues simple y sencillamente a la mujer no 

se le permite tener hijos sin padre; mientras que, el hombre si puede 
tener hijos con cuantas mujeres ~1 quiera, en la actual ldad las madres 

solteras han ganado tambUn terreno y, han 1 ogrado el ser aceptadas en 

nuestra sociedad. 

Es as!, que esta sltuaclOn se ha Ido tolerando por la sociedad, 

quien ya aparentemente acepta a las madres solteras, quienes conforme pasa 

el tiempo, van en aumento. 

De esta manera, el hecho de que 1 as madres solteras en 1 a actua 11 dad 

se encuentren en crecimiento, parece ser que se debe a que la mujer poco a 

poco se esta dando cuenta de la opresión y desigualdad en que la ha 

mantenido el hombre durante siglos. Pues ~ste, debido a la educacl6n que 
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reclhe desde pequeño, cuando es adulto resulta ser (en la mayorfa de las 

veces), quien aparte de no cumplir con sus obligaciones, como lo es la 

manutención y educación de su familia, resulta ser un macho (ya que s61o se 

deja guiar por sus Instintos), que quiere que la mujer lo atienda como un 

rey, le tenga comida y ropa en buen estado, sin Importarle si su mujer 

tiene recursos econ6mlcos para satisfacer sus caprichos o si los tiene, no 

se pregunta si acaso, l!sta ha tenido que lavar y pi.anchar ropa ajena, etc. 

Adem!s de que tambi~n, la mu.jer esU "educada" para soportar las 

Infidelidades de su esposo, pues como hte es "el hombre 

mantener rel a clones extramarltal es con quien prefiera, 

hogar, puede realizar lo que quiera; mientras que 

permanecer dentro de su casa, resolviendo ella sola, con 

de 1 a casa 11
, puede 

pues fuera de su 

1 a mujer, debe 

el poco dinero que 

le di! el esposo, Inclusive los problemas de fndole económico, los cuales 

ella tiene que enfrentar y solucionar sin la ayuda de su esposo o pareja. 

Esta situación, aunque sigue presenUndose en cualquier so_ciedad del 

mundo, con el tiempo 1 a mujer se esta dando cuenta de que en muchas 

ocasiones, el hombre Onicamente la utiliza como objeto sexual y como su 

sirvienta. 

Por lo que, actualmente las mujeres, primordialmente aquellas que 

tienen cierto nivel de preparación cultural, toman el hecho de ser madres 

solteras, como una alternativa de libertad. 

Generalmente, las madres solteras, cuyo nivel cultural es mis o 

menos alto, no se enfrentan ante el mismo problema de rechazo social o 

familiar, a que tienen que enfrentarse tas madres solteras que cuentan con 

un bajo nivel cultural. V somos precisamente las mujeres, quienes ·en lugar 

de apoyar a este tipo de mujeres, mostrlndol es nuestra sol ldarldad, 

ayudando a que se les trate y se les vea en igualdad de circunstancias que 

con cualquier otro ser humano, quienes las marginamos y las criticamos, por 

el simple hecho de ser m§s valientes, pues ellas tienen que enfrentarse 

solas no s6lo a las reglas implantadas por la sociedad, sino también al 

hecho de tener su cargo la educación no sólo moral, sino tambil!n 

económica de su o sus hijos. 
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Ahora bien, aOn contando con cierto nivel educativo, la mujer se 

encuentra ante el problema de tener que ser un modelo de ejemplo a seguir, 

para las nuevas generaciones. Por lo que, nos encontramos v.g., ante el 
caso de una profesora madre soltera, a quien se le crltlcarla este hecho, 
por los padres de familia de sus alumnos, ya que segOn Estos, la profesora 
debe ser un modelo humano, que debe conservar su conducta dentro de 1 os 
patrones sociales mas estrictos. 

Es as!, que el derecho de preferencia que nos marca el numeral 154 

de la L.F.T., respecto de las personas que tienen a su cargo una familia, 

se observa con frecuencia que no se cumple en el caso de las madres 
solteras, ya que se da la preferencia para cubrir las vacantes (aOn y 
cuan~o, 1 a madre soltera, sea el Onico sostén econOmlco de su famll la) 

Incluso a otras mujeres, pero cuya trayectoria se encuentre acorde a las 

normas Impuestas por la sociedad mascul lna. 

En lo referente a las madres divorciadas y viudas, también por su 
parte, se enfrentan ante el problema de tener a su cargo el mantenimiento 

econ0m1co y moral de una faml 11 a. 

Ya que cuando una mujer se separa de su pareja; ya sea legalmente, 

a travh del divorcio, o simplemente de hecho, en ocasiones, el padre de 

sus hijos, se olvida de la responsabilidad que tiene para con @stos, por lo 

que, la madre divorciada tiene que aportar el apoyo ahora no solo moral, 
sino Inclusive econOmlco, para el sostenimiento y educaciOn de sus hijos. 
Lo mismo ocurre, en el caso de las madres que quedan viudas. Por lo que, en 
nuestro pals, existen millones de mujeres en cualesquiera de estas 

situaciones y las mismas se encuentran ante el hecho de ser las jefas de 

familia: "Hhlco se ha sobrepoblado con 'hijos de tierra' medios hermanos 
entre si-. productos desde el vago amor hasta _la violaciOn Impune, sin 

descontar tr!nsitos de unlOn libre, el escarceo adolescente o los 

amasiatos; luego, los corredores tenebrosos de una verdad anudada por la 
ignorancia y los obstaculos laborales, por la brutalidad del machismo y por 

1 as Intimas seguridades que nuestro pa 1 s ofrece a mil lenes de madres 
abandonadas, separadas, divorciadas, viudas, o, como es tan frecuente entre 
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nosotros, abuelas, tfas o madrinas puestas a su pesar en el camino de la 

:aternldad" •56 

De este comentarlo que nos hace Martha Robles, periodista de "El 

Excl!l slor•, nos damos cuenta que las mujeres que son madres, las cuales 

son el sosth econ&nlco de su familia, debido a su bajo nivel cultural, se 

encuentran en un estado de desigualdad mucho mh marcado y en mayor 

proporcltln de las madres solteras, viudas o divorciadas, pero con un nivel 

cultural mas o menos alto, pues htas, cuentan con el arma con el que nos 

debemos defender todas las mujeres: LA EDUCACION; la cual, es no sOlo 

familiar, sino tambll!n la escolar. 

e) LAS MUJERES SOLTERAS. QUE TIENE A SU CARGO UNA FAMILIA. 

Debemos tener en cuenta que en nuestro pa!s existen tambH!n miles 

de mujeres solteras que trabajan, las cuales tienen que sostener 

econlimlcamente a sus ascendientes con los que viven, por encontrarse htos 

Incapacitados para trabajar, encontrarse en una edad muy avanzada, etc. 

Estas mujeres aunque no sean madres, son trabajadoras que tambMn tienen el 

derecho de disputar una vacante que ex! sta en la empresa para 1 a que 

trabajen y as!, poder obtener un mayor Ingreso para el mantenimiento de su 

familia (la cual esU .conformada por sus ascendientes). 

Por lo tanto, las mujeres solteras cuyo Onlco sostl!n econOmlco de . 

sus padres y/o abuelos, son ellas mismas, tambll!n se encuentran dentro de 

lo que dispone el articulo 154 de la L.F.T, referente al derecho de 

preferencia para ocupar un puesto vacante. 

Sin embargo, la d1scrlm1nac10n que la mujer sufre por la Onlca razOn 

de pertenecer al sexo femenino, ha sido Incluso aceptada por la Suprema 

(56) Robles, Hartha. "Madres Solteras. Nuestra Doble Verdad". En EXCELSIOR -
de 29 de septiembre de 1992; págs. 1 y 14. 
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Corte de Justicia de la NacH!n, quien por ejemplo, ha emitido juicios en 

relacll!n al sexo, respecto de los trabajadores petroleros: 

PE'l'ROLEROS. TRABAJADORES DEL SEXO FEMENINO, 
DEBEN PROBAR !A CCK'ATIBILIDAD DEL PUESTO RECIAMADO CON 
SU CALIDAD. 

Si bien es cierto que conforme a la fracci6n I 
del articulo 65 de los Estatutos Generales del 
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República 
Mexicana, el Último puesto vacante con motivo del 
movimiento escalafonorio originado por la muerte de un 
trabajador de planta miembro del sindicato corresponde 
a su hijo, hija, esposa, etc., también lo es que cuando 
quien lo reclame sea una mujer, debe acreditar en el 
juicio laboral que el puesto en cuesti6n es .,.,..,.tible 
con su sexo, toda vez que ellas no pueden trabajar en 
actividades industriales ni en jornada nocturna para 
Petr6leos Mexicanos, en virtud de que la fracci6n II 
del articulo 123 constitucional prohibe las labores 
insalubres y peligrosas, as! como el trabajo nocturno 
industrial, para las mujeres. 
Amparo Directo 4190/69. Anselma Pimienta Valdez. 
Unanimidad de cuatro votos. Séptima Epoca, Volumen 11, 
Quinta Parte, pág. 21. 
Amparo Directo 9143/66. Sindicato de Trabajadores 
Petroleros de la República Mexicana (Secci6n 30). 5 
votos. séptima Epoca, Volumen 13, Quinta Parte, Pág. 
30. 
Amparo Directo 4204/72. Olga Machuca Ferreira. 5 votos. 
séptima Epoca, Volu.tl<!n 49, Quinta Parte, Pág. 46. 
Amparo Directo 2708/73. Virginia Ranero Vda. de 
González. Unanimidad de 4 votos. séptima Epoca, Volumen 
58, Quinta Parte, Pág. 41. 
Amparo Directo 8356/82. Marcos Vela Rosado y otros. 5 
votos. séptima Epoca, Quinta Parte, Pág. 79. 

Ya que, los trabajadores petroleros dentro de su Contrato Colectivo 
de Trabajo establecieron el derecho de preferencia para cubrir una vacante 
en el caso de la muerte del trabajador, para que esta sea cubierta por su 
hijo, hija, esposa, etc. Por lo que, aOn y cuando antes de la reforma que 
sufrlll el arUculo 123 Constitucional, se prohlbta a las mujeres el trabajo 

nocturno industrial Y. las labores peligrosas e insalubres, como ya hemos 
mencionado en otro capitulo, nos damos cuenta de la discrlmlnacMn que ha 
sufrido la mujer; pues @sta en el caso del fallecimiento de su esposo 
tendrh que mantener a su familia y por pertenecer al sexo femenino, se le 
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negarle el derecho de continuar en el t!llpleo de su esposo y as! sostener 
econ61ilc1111ente a su femll I a. 

Ahora bien, la misma s.c.J.N., ha m_enlfestado que no se debe 
dtscrt111ln1r en rezGn del sexo, t1mblfn referente 1 los trabajadores 
petroleros: 

PETROLEROS. CLAUSUU. DE EXCUJSION POR m:JRESO, 
PROPOSICION SINDICAL. DEBE ACEl'l'MSE INDEPENDIENTEMENl'E 
DEL SEXO. 

En virtud del contrato colectivo celebrado entre 
Petróleos Mexicanos y el Sindicato de sus trabajadores, 
el patrón tiene la obligaci6n ele aceptar las 
proposiciones que le sean fOI111Uladas por aquél en los 
términos del propio contrato, sin :¡ue el patrón pueda 
rechazar la proposición, so pretexto de que la persona 
propuesta pertenece al sexo f.,..,nino, dada la reforma 
de la fracción II del Apartado "A" del articulo 123 
Constitucional; esto sin perjuicio de que por 
disposici6n del propio contrato deba satisfacer la 
persona propuesta los requisitos que el miSl!IO señala. 
~ro Directo 5365/78. Guadalupe Bautista Izquierdo. 
22 de enero de 1979. 5 votos. Ponente: Juan Moisés 
calleja Garcia • 

Por lo cual, consideramos que tamb1fn se le debe otorgar el puesto 

vacante, a la esposa o hija del tr1b1j1dor fallecido, ya que fsta 
contrlbulrl con el ingreso que le otorguen en el puesto de su f1111111ar, a 

los gastos de la faml11a. 

De esta manera, debemos terminar con la dlscr1mlnac1Gn que sufre la 

1111jer en cualquier lmb1to, al otorgarle el derecho sGlo de participar en el 

rol familiar y considerarla un objeto; debemos cambiar la forma de pensar 
de 11 gran 111ayorl1 de los varones, que se dicen •machos•, COlllO el ceso del 
seftor EdU1rdo P1z1rro Sulrez, de quien se pub11cG une carta que env1G • el 
perlGdlco "El Excflslor", y del cual, tomamos los siguientes plrrafos: 

• ••• el hecho d~ que la mujer se prepare y estudie no precisamente 
pera mejor cumplir su papel de mujer, de madre y de esposa, sino para que 
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surja COllO un indhlduo semimascu11no que pueda hacer frente a la vida COlllO 

cualquier varen. 

No es ·que ninguno sea inferior al otro ni menos Inteligente o capaz, 
sino la simple raz6n que lo aclara todo es que cada quien debe ocuparse en 
los asuntos para los que es proplc11 la naturaleza. V si la sabldurfa de 
esta nos ensena que la mujer esta hecha para cubrir un aspecto de 1 a vida 
que principalmente consiste en ser esposa 
hogar co!llO 111tjor lograr! su objetivo, 
lograremos una mejor integraclOn de pareja, 

y madre, no es apartando la del 
ni hacitndola autosuf1clente 
tampoco hacl@ndol a un elemento 

mis que compite con el hombre, cuando tanto uno como el otro deben 
complementarse y no desafiarse ni eliminarse. 

Es preciso no olvidar que el hombre necesita una mujer, es decir, 
sus. ineptitudes y carencias vienen a ser llenadas por ella; y viceversa, la 
mujer necesita un hombre (no algo que se le parezca) que satisfaga aquellos 
aspectos que en ella no se dan, que le permita el logro de sus objetivos, 
lo que su propia situaclen le impide. V no es precisamente la Igualdad de 
caracterhtlcas lo que los une, sino las diferencias las que los hace uno, 
por el complemento que significan y porque de este modo cubren la necesidad 

que presenta su ser. Esto nos hace pensar que es factible que por la 
funciOn social que debe cubrir la pareja fue necesaria la creacl6n de dos 
seres distintos que se complementasen, ya que era pr!ct1camente Imposible 
que la llenara un solo ser y de ah, la necesidad de los dos sexos. 

Es necesario considerar que tanto el papel del hombre como el de la 
mujer deben ser valorados no en tanto les signifique una mayor Intensidad 
de goce o felicidad, sino en tanto cumplan su mlsl6n social para la que 
existen. De modo que lo que debemos b!slcamente cuestionarnos es si esta 
nueva proyecciOn de la 111ujer es lo que necesita 111 sociedad para crecer o 
si en realidad viene duplicar funciones dlstraytndose de las 
verdaderamente fundamentales para la familia, para la sociedad y para la 
naclOn aportando con este error una grave alteraclOn al orden y a la 
annonfa que debe rel nar en la human 1 dadº •57 
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De los anteriores p!rrafos, podemos darnos cuenta de que la 

mental ldad de este seílor (que es la que tienen la mayorh de los varones y 
aOn, muchas mujeres), es considerar que el Onlco papel que le corresponde a 

la mujer es el de ser ama de casa dedicada a sus hijos y a su marido. Nos 
dice que 1 a pareja se debe complementar, pues la naturaleza es sabia y creG 

un hombre y una mujer, en lo cual estamos de acuerdo. Pero, se deben 
complementar sexualmente, pues cada uno realiza funciones blolGglcas 
diferentes. 

Pero no estamos de acuerdo en pensar que el hombre tiene un papel 

social diferente que el de la mujer. Pues como ya hemos mencionado, ambos 
antes de pertenecer a algOn sexo, son seres humanos, que cuentan con 

cerebro, dos manos, dos piernas, dos ojos, un corazGn, etc., todas sus 
partes ffsicas y org!nlcas son Idénticas excepto, en lo relativo a sus 
Grganos sexuales y por tanto, su forma de reproducclGn; y es precisamente, 
en esta parte en donde se complementan y diferencian. 

En todos los demas aspectos es Igual que el hombre, por lo que tiene 
el mismo derecho que éste, de salir fuera de su hogar y trabajar, ya sea 
por necesidad econGmlca, ya por simple reallzac1Gn personal. Por lo que no 

puede ser, que porque uno sea hombre y el otro mujer, tengan diferentes 
funciones socialmente hablando. Y creemos que tanto el hombre como la 

mujer, tienen derecho a buscar su reallzaclGn personal en la forma en que 

mejor 1 es parezca. 

Ahora bien, no creemos que la mujer se encuentre compitiendo con el 

hombre, ya que no se trata de eso. Pues en el caso de que lo haga, dentro 

de nuestra materh, es factible que tanto los varones como las mujeres 
compitan entre ellos mismos para poder lograr un ascenso en su empleo. Pero 
en general, la mujer sGlo esta buscando su lugar que le corresponde en la 

(57) Pizarra suárez, Eduardo. "Hay que valorar el Papel de la Mujer". En EX
CELSIOR, de 13 de mayo de 1993; pág. 22. 
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sociedad como ser humano que es, para lo cual acepta cualquier reto que se 
le imponga. 

2.- LA ESTABILIDAD EN El EMPLEO. 

El maestro Nhtor de Buen, nos dice acerca de esta figura que: "La 
estabilidad en el empleo debe entenderse como el derecho a conservarlo, no 

necesariamente en forma indefinida, sino por el tiempo en que la naturaleza 

de la relaclOn lo exija; si hta es indefinida no se podra separar al 
trabajador, salvo que existiere causa para ello. Si es por tiempo o por 

obra determinados, mientras subsista la materia de trabajo el trabajador 
podrl continuar 1 aborando". SB 

Por. otro lado, Euquerio Guerrero nos dice que: " ... la estabilidad 

debemos entenderla en el sentido de que el trabajador aspira a no verse 
expuesto a que el empleador, sin causa justificada y comprobable y siq que 
por ello incurra en responsabilidad, pueda separarlo de su empleo dando por 

terminado el contrato, por medio de una decl aracl6n unilateral". 59 

Es decir, que la Estabilidad en el Empleo, es el derecho que tiene 

todo trabajador de poder continuar y permanecer en el mismo, durante todo 
el tiempo que as, lo exija la naturaleza de la relaci6n de trabajo. 

Por lo que, las madres trabajadoras tambl~n gozan del derecho de 

estabil ldad en el empleo; ya que, cuando ~stas se encuentran embarazadas y 

llega el momento de que tienen que gozar de su descanso de seis semanas 
antes y seis posteriores al parto, no se da la dlsolucl6n de la relaclOn 

(58) Buen, Néstor de, Op. Cit. 

(59) Guerrero, Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo. Editorial Porrúa, 9a. 
ed., México, 1977: p¡\g. 108. 
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laboral, sino que ~sta, Onlcamente se suspende. 

Para Jos~ Alberto Garrone, la Suspensl6n es: "En derecho laboral, 
puede ser tanto una medida discipl lnar1a, como una interrupci6n del empleo 

por el lapso que autorice la ley, por razones econ6mlcas o de producci6n". 60 

Por su lado, Mario de la Cueva, nos dice que: " •••. es una 
instituc16n que tiene por objeta conservar la vida de las relaciones, 
suspendiendo la producc16n de sus efectos, sin responsabilidad para el 

trabajador y el patrono, cuando adviene alguna circunstancia distinta de 
los riesgos de trabajo, que impide al trabajador la prestac16n de su 
trabajo •.•• es una instituci6n que conserva la vida de las relaciones de 
trabajo, no obstante la no prestaci6n del servic1o"!i1· 

Por nuestra parte, consideramos que la suspensi6n es una figura 

jurldica laboral, que tiene por objeto suspender por un tiempo determinado 
las relaciones de trabajo, es decir, durante el tiempo en que ~stas no 

puedan reanudarse no se rompera el vinculo laboral y, puede existir 
suspensi6n con goce de salario o sin goce del mismo. 

La estabilidad en el empleo de las madres trabajadoras, 1 o 

encontramos establecido en el numeral 170 fracci6n VI, que a la letra nos 

dice: 

Articulo 170. Las madres trabajadoras tendr3n los siguientes 

derechos: 

VI. A regresar al puesto que desempenaban, siempre que no haya 

transcurrido mas de un ª"º de la fecha de parto¡ ••• 

(60) cueva, Mario de la. El Nuevo derecho Mexicano del Trabajo. Editorial Pg_ 
rrúa, 9a. ed. México, 1984. págs¡ 234 y 235. 

(61) Garrone, José Alberto. Op. Cit.; pág. 714. 
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Por otra parte, en nuestra realidad laboral existen casos en los q.ue 

la mujer trabajadora es despedida de su empleo, por razones de embarazo e 
inclusive, por contraer matrimonio. 

SegOn el profesor Mario de la Cueva, la doctrina define el despido 

como aquel: "... acto por virtud del cual hace saber el patrono al 
trabajador que rescinde o da por terminada la relaciOn de trabajo por lo 
que, en consecuencia queda separado del trabajo ••• ". 62 

Para Jos! Alberto Garrone el despido es: "En derecho del trabajo, es 
la ruptura del contrato Individual laboral que hace unilateralmente el 

patrono. El despido puede ser con causa (justificada) o sin causa 
(injustificado)". 63 

Por lo que, al ser el despido un acto unilateral del patr6n por el 
cual termina la relaci6n laboral con el trabajador; en relaci6n al trabajo 

de las mujeres .. el patr6n despide a estas para evitar otorgarles los 
correspondientes derechos que tienen las mujeres trabajadoras embarazadas. 

Ahora bien, en las legislaciones extranjeras, como la argentina, se 
establece la prohiblc16n del despido de las mujeres embarazadas; y al 

respecto, Francisco de Ferrari, nos comenta que: " ... los empleadores no 
deben despedir a las mujeres que se encuentren en estado de gravidez y 

aquellos que violen esta dlspos1ci6n adeudar3n a la mujer gr!vlda 
despedida, ademas de la indemnizaci6n ordinaria por despido, otra especial, 

consistente en todos los casos, en el importe de seis meses de sueldo". 
64 

(62) CUeva, Mario de la. Op. Cit.: pág. 251. 
(63) Garrone, José Alberto. op. Cit.; pág. 299. 
(64) Ferrad, Francisco de. Derecho del Trabajo. Vol. II. Ediciones De Palma 

2a. ed. B.A., Argentina, 1977: págs. 535 y 536. 
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Se menciona también en esta leglslaciOn, que el patr6n debe tener 

noticias del embarazo, pues en muchas ocasiones, no se entera sino hasta 
que el mismo es ya notorio. Por lo que, la mujer debe comunicar su estado 
de gravidez, para .que as! el patrOn no tenga excusa alguna para su despido. 
Ya que, podrla darse el caso de que si el patr6n despide a la mujer por 

causa grave y no se encuentra enterado del embarazo de la misma, se puede 
pensar que l!ste despide a su tra~ajadora para eludir las obl lgaclones que 
trae consigo su embarazo. 

Es Espana por su parte, tambl!n se encuentra prohibido el despido 
de las mujeres en estado de gravidez. Pero ademls, establece que el hecho 

de que la mujer cambie su estado civil, es decir, de soltera a casada, 

tampoco es motivo para que sea despedida. 

A este respecto, otorga a 1 a mujer trabajadora, pr6xlma a casarse, 
cualquiera de los siguientes derechos, segQn su propia eleccl6n: 

"al Continuar con su trabajo en la empresa. 

b) Quedar en sltuaclOn de excedencia voluntaria por un periodo no 
Inferior a un ano ni superior a tres. En el caso de aptar por esta 
excedencia, una vez que se produzca su reingreso en la empresa no podrl-, 
dentro de los cinco anos siguientes, acogerse a la excedencia especial que 

concede por a 1 umbraml en to. 

e) Rescindir su contrato de trabajo con derecho a la lndemnlzacl6n 

que seftalen las disposiciones legales o convencionales que regulen su 

actividad profesional. 

Como complemento a esta doctrina se dispone que en defecto de norma 

expresa, dicha lndemnlzaci6n -la dotal- serl equivalente, como mlnlmo, a 
una mensualidad por ano de servicio a la empresa, Incluidos los periodos de 
Interinidad o de trabajo provisional, si los hubiere, sin que pueda exceder 

de seis mensual ldades". 65 
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Sin embargo, en nuestro pa,s suele darse con frecuencia el despido 

de las mujeres trabajadoras, cuando htas. se encuentran en estado de 
gravidez. Por lo que pensamos, se deber,a reformar la ley Federal del 
Trabajo, en el Capttulo de El trabajo de las Mujeres, en sus artlculos 170 
y 172, los cuales podr,an quedar de la siguiente forma: 

Artfculo 170. Las madres trabajadoras tendrln los siguientes 
derechos: 

t ... 

!l ... 

ltt •.• 

Vlll. En los establecimientos en que trabajen mujeres, el patr6n 
debe mantener un nOmero suficiente de asientos o sillas a dlspos1ci6n de 
1 as madres trabajadoras. 

ArUculo 172. Los patrones tiene prohibido el despido de las mujeres 
embarazadas o en estado de lactancia, que se encuentren bajo sus servicios. 

En el caso, de que el patr6n Infrinja esta dlsposlcl6n, la mujer 
trabajadora tendrl derecho a exigir la lndemnlzac16n que le otorga el 
articulo 50. 

Oe esta manera, las mujeres ya no se encontraran ante la disyuntiva 
de saberse embarazadas y el temor de que su patrono las despida. 

(65) Hemain%. Hárquez, Miguel. Tratado Elemental de Derecho del Traba o.Tallo 
I. Ed. Instituto de Estudios Pol ticos, lla. ed. Madrid, 19721 gs. --
518 y 519. 
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Desafortunadamente, precisamente por encontrarse la mujer en un 
plano de desigualdad, respecto del hombre; aqu~lla al querer Ingresar a una 

empresa, se encuentra ante una serle de dificultades, ya que al presentarse 

a pedir un empleo, le son exigidos ciertos requisitos que ni nuestra 

Constltucl6n ni la Ley Federal del Trabajo establecen para su Ingreso; sino 

que lo piden los patronos, para evitarse las obligaciones que trae consigo 

el trabajo femenino, en cuanto a la maternidad. 

1.- EL REQUISITO DE SER MUJER SOLTERA, 

Generalmente se pide para el ingreso de una mujer trabajadora a una 

empresa el de encontrarse en el estado civil de soltera, v.g. las tiendas 

comerciales, quienes al anunciar alguna vacante que deban cubrir, si no 

hacen la dlscrlmlnacl6n en cuanto al sexo, es decir, no hacen mencl6n de· 

que s61 o se contratar! personal masculino; s, se menciona, que 1 as mujeres 

que se presenten a solicitar el empleo, deber3n ser solteras. De lo que 

deducimos la dlscrlminacl6n que se hace a la mujer, por el hecho de ser 

casada, divorciada o viuda. 

Por 1 o que muchas veces 1 a mujer, al presentarse a sol lcltar un 

empleo, se ve en la necesidad de mentir en cuanto a su estado civil, 

manifestando aOn y cuando, sean casadas, encontrarse en estado civil de 

solteras. Esto es debido, a su necesidad Imperiosa por obtener un empleo, 

pues las necesidades econ6mlcas de su familia le exigen conseguirlo, 

aunque para esto, tenga que negar su estado civil real. 

Por otro lado, al exigir las empresas el Ingreso de mujeres 

trabajadoras solteras, ha tra,do como consecuencia, social, que las mujeres 

tarden un poco de más tiempo en contraer matrimonio, asl nos lo Indica 
Diana Rebeca Villarreal González: "Los datos anteriores nos indican que las 

mujeres tienden a permanecer solteras más tiempo en 1 a zona urbana de lo 

que es usual en la zona rural; ello, revela, en cierta medida, que se ha 
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producido un cambl o en 1 os patrones cultural es con respecto en 1 a 
nupclalidad para algunos grupos de la poblacl6n de origen Inmigrante y esto 
tiene que ver con las d1ferentes opciones que ofrece el mercado de trabajo 
urbano" •66 

As,, esto si resulta ser un beneficio para las mujeres, quienes ya 
no se veran atadas a un matrimonio desde los catorce o quince anos y, 

aunque esto se observa con mas frecuencia en el area urbana, no dudamos que 

dentro de poco tiempo, tambl!n se extienda a serlo en la rural. 

2 •• lA CONSTANCIA DE NO EMBARAZO. 

Otro de los requisitos que se le exigen a la mujer para su Ingreso 
a un empleo, es la presentacl6n de un CERTIFICADO MEDICO DE NO GRAVIDEZ. 
Este requisito nos parece realmente Intolerable, pues parece ser que le 

esta prohibido a la mujer tener hijos. Supuestamente, la sociedad quiere 
preservar la especie humana, pero con este tipo de requisitos lo que hacen 
pensar. es que ya no se quiere el nacimiento de mas nlnos. Ademas, del 
hecho de que as, 1 os patronos no tendr!n obligaciones con madres 

trabajadoras. 

Sin embargo, el requisito de No Gravidez, no lo mencionan los 
anuncios en que solicitan a los empleados; sino que, se lo imponen a 1• 
mujer que solicita el empleo, a quien se lo comunican al ser entrevistada. 

Ahora bien, la mujer acepta someterse a realizarse los estudios 

pertinentes, para la presentacl6n del Certificado de No Gravidez, para lo 
cual tiene que erogar gastos de su propia bolsa y, al presentarlo ante 
quien solicita el empleo, este simplemente le comunica, que ya cubrieron la 

vacante; por lo que, los gastos que tuvo que realizar la mujer son s61o 

(66 ~ Dávila lbañez, Hilda R., Ramírez Bautista, Elia y otras. Op. Cit. pág.-
124. 
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pt!rdldas. 

Al respecto, tambl~n se deber, a modificar 1 a L.F. T., establ eclendo 
la prohlblcllln de exigir este requisito, imponiendo al mismo tiempo al 
patrono que lo pida, una fuerte sancllln econllmlca. 

3.- El HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

En este aspecto, la mujer ha sido durante mucho tiempo, el objeto 
sexual del que gozan los hombres; es as,, que es acosada por t!stos, quienes 

piensan que pueden hacer de la mujer 1 o que quieran y desecharla como un 
simple objeto en el momento que deseen. 

En la actualidad, al ya la mujer haber Ingresado a las flbricas, 
empresas, etc., nos encontramos ante el hecho de que es acosada sexualmente 
por sus companeros de trabajo, sus jefes, etc. Por lo que, mientras la 

mujer no tome su papel de considerarse como un ser humano val loso y por su 
parte, el hombre no dejarse llevar slllo por sus instintos (como lo hacen 
los animales), la mujer fue, es y seguirl siendo perseguida sexualmente por 
el hombre. 

Y es desde el momento en que 1 a mujer se presenta a sol !citar un 

empleo, cuando es acosada; o bien, cuando se encuentra laborando. Por lo 
que en muchas ocasiones tienen que rechazar oportunidades de empleo, o 

bien, tienen que renunciar al mismo. 

Aunque muchas mujeres tratan de sobresalir, trabajar, crecer como 

personas, constantemente se encuentran ante la situacllln que les ofrece su 
jefe: •si tQ te acuestas conmigo, yo te dart! lo que quieras•. 

Por lo tanto, creemos que la Qnlca forma de erradicar la aberrante 

forma de pensar de hombres y mujeres, es a travt!s de la educacilln; para que 
as, ambos razonen y se valoren a sf mismos como seres humanos. Debemos 

optar por la educacilln, para que existan hombres como el Or. RaQl Fernlndez 
Doblado, quien envill una carta a el perilldico "El Excelsior", la cual fue 
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publicada y de la que tomamos los siguientes plrrafos: 

"Con justa raz6n esta recibiendo prioridad en los medios 
Informativos· el asunto relativo al hostigamiento sexual del que han sido, 
son y continuaran siendo objeto las mujeres que trabajan por parte de sus 
jefes, 151 como el maltrato de las esposas e hijas, y por supuesto el 
delito de vlolacl6n que debiera ser castigado con la ap11cacl6n de mis 
severas y ejemplares leyes y condenas. 

El abuso verbal y nslco es un problema universal; empero, el 
mantenimiento de mitos y falacias son obsUculos para su reconocimiento y 
apropiado tratamiento. Se piensa, por ejemplo, que el abuso ftslco y sexual 
de la mujer solamente es observado en personas de bajo nivel socloecon6m1co 
o que depende fundamentalmente del alcoholismo y de la drogadlcc16n, o que 
hay una condlcl6n de Inherente masoquismo compatible con la Inexplicable 
tolerancia de las hembras 1nte estos atropellos. 

Esto no es verdad y conviene precisar que los experimentan las 
mujeres de todas las clases sociales: bajas, medias y altas, y que en 
muchhlmas ocasiones no tienen su origen en el alcohol o en las drogas, 
sino en motivos verdaderamente Insignificantes y llevados al cabo por 
hombres prepotentes, frustrados y con mentalidad aberrante". 67 

Es este tipo de pensamiento el que debemos procurar que posean las 
generaciones venideras, lo cual s61o lograremos a trav!s de la educacl6n 
familiar, social y cultural que les transmitamos a nuestros hijos; a los 
que ya no se deben Imponer roles distintos por pertenecer a diferentes 

sexos. 

Sin embargo, nos encontramos ante el hecho de ser precisamente la 
mujer, la peor enemiga de ella misma. Pues son las propias mujeres 

(67) Fernández Doblado, Raúl. "Sale en Defensa de las Mujeres que Trabajan" 
En EXCELSIOR, de 15 de marzo de 1993; págs. 28 y 29. 
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quienes al encontrarnos con una mujer que ha sobresal Ido de entre muchas 

otras, comentamos: "ella no pudo hacerlo, seguramente alguien la ayuda", o 

bien, "es una cualquiera, se relaciona con gente importante para lograrlo". 

Tenemos que terminar con todo este tipo de comentarlos, pues de 
seguir asf, a 1 a mujer se le segulrl considerando el objeto sexual del que 
pueden los hombres disponer libremente¡ asf la mujer serl un ser humano 

valioso como tal y evttaremos que a las mujeres que logren sobresalir, se 
les considere como "mujeres que no tienen vergÜerza o valores morales"; 
pues si son Iguales que los hombres, y l!stos logran llegar a ser grandes 
ejecutivos o duenos de empresas, porqul! no lo pueden ser las mujeres, por 
su propio esfuerzo y tesan. 

Por otro lado, actualmente el Hostigamiento Sexual, se encuentra 
establectdo en el cadlgo Penal como un delito; pero salo se Impone para 

quien lo comete una sanctan pecuniaria. 

El Cadlgo Penal para el Dlstrtto Federal en materia de fuero comün y 

para toda 1 a RepObllca en materia de fuero federal, fue reformado y por 

tanto se Incluya el del lto de hostigamiento sexual. Reforma que fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federaclan, el 21 de enero de 1991. 

Se establece dentro del mencionado cadlgo, que comete el del lto de 

hostigamiento sexual, aquel 1 a persona que val l!!ndose de su poslctan 
jerlrqulca derivada de sus relaciones laborales, doml!stlcas o cualquiera 

otra que Implique subordtnaclan, asedte con fines lascivos a otra persona, 
sea cual fuere su sexo; a la cual se le lmpondrl un sancian de hasta 40 

dfas de multa. 68 

Es decir, que en el delito de hostigamiento sexual, lo que se 

(68) González, Gerardo. "No Existen Criterios para Penalizar el Hostigamien
to Sexual". En EXCEISIOR, de 7 de mayo de 1993; pág. 1. 
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protege es a las personas que se encuentran en desventaja en relactnn con 
sus superiores, y por tanto tienen que soportar conductas no deseadas que 
alteren su estabilidad laboral y emocional. 

Consideramos que el hostigamientos sexual, constituye una accllln 
discriminatoria en funcl6n del sexo de quien la sufre. A su vez, 
obstaculiza a la persona, prlvlndola del goce y disfrute de una vida plena, 

a la cual tiene derecho ~:."º ser humano en Igualdad de circunstancias ante 
la ley. 

Se piensa que el hostigamiento sexual debe ser tolerado por nuestra 
sociedad, debido a que los hombres no son capaces de asumir una sexu11ldad 
responsable. Sin embargo, .consideramos que esto es falso, ya que los seres 
humanos no podemos encontrarnos con la Idea equfvoca de que la sexualidad
es lo mis Importante en la vida (asf lo consideran la mayorh de los 
hombres)¡ sino que la Importancia radica en nuestra forma de pensar, en los 
valores y sentimientos que poseamos los seres humanos. 

De esta forma, creemos que tamblen se deberla establecer en la 
L.F.T., como una de las causales de resc1sl6n del contrato o relacl6n de 
trabajo, el hostigamiento sexual. Por lo que proponemos las siguientes 
modificaciones: 

ArUculo 47. Son causas de resclsl6n de la relacl6n de trabajo, sin 
responsab11 ldad para el patr6n: 

! ... 

11 ••• 

XV. Enterarse el patr6n de que alguno de sus empleados, vallfndose 
de la relacl6n de subordlnacl6n que existe con otros trabajadores, se 
encuentra asedlendo a alguno de htos con fines lascivos. 

XVI. Las analogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 
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de Igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo 
se refiere ••• 

Artfculo 51. Son causas de resclslOn de la relaclOn de trabajo, sin 
responsabll ldad para el trabajador: 

1.-••. 

II • •. 

IX.- Proponer el patrOn al trabajador, proposiciones de fndole 
lascivo, valH!ndose de la poslclOn jerlrqulca que tiene en relaclOn al 
trabajador. 

IX. Las anllogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de 
igual manera graves y de consecuencias semejantes, en lo que al trabajo se 
refiere. 

De esta manera, las mujeres trabajadoras ya se sentlrln un poco mis 
protegidas, pues al saberse acosadas, podrln dejar su empleo y, gozarln del 
derecho de lndemn1zacl0n que le corresponde. Y en el caso, de no ser el 

patrOn quien las asedie, sino uno de los propios trabajadores, que 

valH!ndose del hecho de ser jefe de la mujer la acosa sexualmente, aqu@l s~ 

rl despedido por el patrOn. Pues es intolerable, que existan personas a qui~ 
nes sGlo les Importe satisfacer un deseo carnal, sin lmporterle los sentl--

mlentos de la gente que le rodea. 

E.- LA PARTICIPACION DE LA MUJER EN LA POLITICA Y COMO EJECUTIVA. 

La mujer, a pesar de poseer ya un cierto nivel educativo alto, aQn 
no logrl la Igualdad plena que desea junto al varOn; y esto se debe, como 

ya hemos hecho menclOn, a que 1 as reglas impuestas, se encuentran hecha! 

por lo~ varones, quienes toman las decisiones Importantes. 
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Por ejen:plo, en la po1H1ca nos dice Ama11a Garcfa Med1na: "La 

polftlca sigue siendo el re1no de los hombres, y las mujeres no estamos en 

los lugares donde se declde, o estamos en un nOmero menor y hte Incluso 
dlsmlnuyll en las rec1entes elecciones federales. 

A pesar de ser mayorfa en la socledad, en la C6mara de Dlputados 
representamos slllo 8 por c1ento Y, en el Senado casi si; en los gobiernos de 
los Estados hay una sola gobernadora lnter1na y en las direcciones de los 
part1dos no se refleja de un modo equ1tatlvo el nOmero de m1Htantes 
mujeres en su base. 

TambUn en Mb1co, lis mujeres relv1nd1camos hoy el espacio de la 
polft1ca c:omo un 3mblto nuestro y queremos estar donde se decide, aqu1 y 

ahora, entre otras cosas para que nuestros temas no queden subordinados y 
en cambio sl sean cons1derados asuntos prlorltarlo de la Nac11!n. Queremos 
estar en la polftlca para que el poder sea un asunto no excluyente sino 
colectivo; no en el monopolio de unos cuantos, ni de un slllo partido, ni 

slllo de los hombres. Es decir, cada vez m!s mujeres en M!x1co nos 
proponemos camblar al mundo y hemos empezado a buscar formas de expresll!n, 
de organ1zaclan o de convergencia partiendo en algunos casos de temas 

espec1flcos, ••• ". 69 

De los anteriores p6rrafos, nos damos cuenta de que a la mujer ya se 
le permite participar en la po11tlca, pero en un menor nDmero. Pues 
cont1n0an siendo los varones qulenes gobiernan e Imponen las normas que nos 
deben regir, en la mayor1a de los casos, para beneflclo de ellos mismos y 
para las mujeres les otorgan un m1n1mo de derechos, solamente para que no 

tengan que enfrentarse a las mismas. 

(69) García Medina, Amalia. 11La Política, Reino Vedado aún para la Mujer". 
En EXCELSIOR, de 4 de agosto de 1992; págs. 37 y 38. 
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Sin embargo, debemos continuar las mujeres buscando y luchando 

porque se nos tome en cuenta y se nos valore, debemos lograr que mis 
mujeres Incursionen en la poHtlca, pues a través de ellas lograremos 
obtener 'mayores beneficios y seremos tomadas en cuenta como lo que somos y 

valemos: seres humanos. 

Por otro lado, al encontrarse la mujer en un plano de desigualdad 
frente al hombre, en relacl6n a la sexualidad; pues a aquélla, generalmente 
se le acosa sexualmente, en ocasiones no puede alcanzar un puesto ejecutivo 
a pesar de su preparaclOn acad!mlca. Ademas por Imponerse le a la mujer el 
rol de ama de casa, en ocasiones 1 as empresas en que 1 aboran, no 1 as toman 
en cuenta para un ascenso ejecutivo, pues se piensa que !stas terminaran 
por dedicarse exclusivamente a su hogar. 

Oe esta manera, algunas de las razones por las que pocas mujeres 
ocupan puestos ejecutivos, nos las ofrece el perlOdlco "El Exc!l s lor": 

"Las mujeres alumbran a hijos y todavfa el mayor trabajo de 
criarlos. Llevar a cabo un trabajo exigente y dirigir una f11 lal y su vida 

social en forma slmu1Une.a, resulta notoriamente dlf1cl1. 'Los altos 
puestos son para las personas con esposas', se~alO Lucy Heller, tesorera 
del grupo Booker, una firma alimentarla brlt!nlca. 

Parte de la responsabilidad radica en los patrones. Hasta los 
cincuenta, muchas firmas se rehusaron a contratar mujeres casadas en 
cualquier nivel. En 1984, United Alrllnes perdiO un caso por despedir a 
cualquier sobrecargo que contrajera matrimonio. 

Los hombres estAn condicionados para trabajar, y no pueden escoger 
f!cllmente quedarse en casa. Las mujeres, en caso de que cuenten con un 
compa~ero que gane lo suficiente como para sustentarse, s~ pueden hacerlo. 

Muchas de ellas aceptan dicha opcibn" ?0 

De esta forma, confirmamos los aspectos que tratamos en este 
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capftulo: la educaciOn y forma de pensar de hombres y mujeres, son el 

principal motivo por el cual existe la discrtmtnaclOn; por lo que, debemos 

erradicar la arcaica educactOn que hemos recibido en nuestras famtl tas y 

otorgarles a nuestros hijos una forma de pensar en la que se sientan, ya 

sean hombres o mujeres, como seres humanos valtosos, que pueden desempeftar 

cualquier actividad que ellos elijan, sea @sta domhttca o extradom!sttca. 

Debemos erradicar el pensamiento errOneo del var6n, quien considera que por 

ser "el hombre de la casa", es !1 quien debe sostener a su fam1111 

econOmtcamente y la mujer moralmente. Creemos, que ambas partes son 

Importantes para complementarse, ambos pueden ayudarse mutuamente en la 
economfa del hogar, sin Importar si es la mujer o el hombre, quien aporta 

mis o menos econOmtcamente; y tlmbt!n ambos, deben contribuir en 11 

formactOn y educactOn de los hijos, asf como al mantenimiento del hogar. 

(70) "Pocas Mujeres Ejecutivas". En EXCELSIOR, de 14 de abril de 1992; Ter
cera Parte de la Sección A: págs. 1 y 7. 
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COllCLUSIOllES 

1.- la mujer es todo ser humano que pertenece al sexo femenino, no 
Importando la edad con que cuenta. 

2.- los t@rmlnos de desigualdad y dlscrlmlnaclGn no presentan 

diferencia alguna, son sinGnlmos; y.a que ambos, significan tratar er\ forma 

diferente a las cosas o personas; a Astas en razen del sexo, nacionalidad, 
credo religioso, etc. 

3.- A la mujer desde siglos atrls, se le han transmitido Ideas 

errGneas, como son: el que ella debe ser femenina y por tanto, sGlo debe 
cuidar de su hogar y de su famll la. 

4.- A las mujeres desde pequeftas, se les Impone el rol de amas de 

casa; mientras que a los varones, se les Impone el de ser "el hombreclto• 
de la casa, quien no tiene obligaciones en las tareas dom@stlcas, 
Onlcamente debe llevar el sustento econGmlco a su familia. 

5.- Tambl@n se Impone a la mujer la obl lgaclGn del buen cuidado que 
debe tener siempre en la educaclGn y formaclGn de sus hijos; para lo cual 
ella debe ser un ejemplo a seguir por sus hijas, las que deberln continuar 

con el papel que su madre les ha ensenado: mujeres dedicadas a su hogar y a 

su marido. 

6.- El hombre generalmente, no participa en la educacUln y cuidado 

de los hijos, fl solamente cumple con sus obligaciones econnmlcas. 

7 .- la educaclGn famll lar es primordial y trascendental para la 
formaclGn de los hijos. Por lo que debemos arraigar en ellos el hecho de 

considerar a hombres y mujeres como Iguales y por tanto, ambos tienen los 
mismos derechos y obligaciones; pues al lograr que las nuevas generaciones, 

ya no posean pensamientos arcaicos que le otorguen a la mujer un papel 
diferente al del hombre, tambl@n se manifestara esta diferencia en la 
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sociedad. 

B.- La ConstltuclOn y la L.F.T., otorgan la Igualdad jurtdlca al 
varOn y a la mujer, por lo que las mujeres tienen derecho a percibir el 
mismo salarlo que le otorgan a un hombre por la real lzaclOn de un trabajo 
de la misma especie y la misma naturaleza. 

9.- la Onlca diferencia que existe entre hombres y mujeres, es la 
blolOglca¡ pues en general, ambos cuentan eón los mismos miembros externos 
e Internos de cada parte de su cuerpo, a excepclOn en lo relativo a la 

forma de reproducclOn. Por lo cual, los Organos reproductivos son los 
Onlcos diferentes de todos los demls que poseen tanto hombres como mujeres, 
por lo que es en este aspecto, en donde sexualmente se complementan. 

10.- la mujer aQn y cuando no sea el principal sostl!n econOmlco de 
su familia, participa junto con el hombre en la :nanutenclOn de su hogar. 
Por lo que, esta partlclpaclOn debe considerarse tamblh como parte del 
sostenimiento econOmlco de la familia. 

ll.- las mujeres casadas en general, tienen una menor partlclpaciOn 
laboral, esto debido al rol a que se encuentran encomendadas: el cuidado y 
educaclOn moral de la famll la. 

12.- las madres solteras, viudas o divorciadas por su parte, se 
enfrentan ante el hecho de ser en 1 a mayorta de las veces, el Ontco sos Un 
econOmlco y moral de su familia. 

13.- Tambltn existen mujeres, cuya famll la estl compuesta por sus 
ascendientes, siendo aqu!llas la Onlca forma de manutenclOn de los mismos¡ 
por lo que tambl!n se les debe respetar el derecho de preferencia para 
cubrir algOn puesto vacante y ast, obtener un mayor Ingreso. 

14.- Asimismo las mujeres casadas, divorciadas o viudas cuyo sost!n 
econOmlco de su familia son ellas mismas, tienen derecho a ser preferidas 
en Igualdad de circunstancias, para cubrir una vacante que surja en la 



120 
empresa para la cual est~n laborando. 

15.· Se debe reformar 1 a ley Federal del Trabajo, prohibiendo el 
despido de mujeres embarazadas, para que tengan con mas seguridad su 
derecho a la estabilidad en el empleo y no se vean envueltas en estados 
lamentables de pobreza, al ya no contar con un salarlo por haber sido 
despedidas. 

16.· Se debe establecer expresamente en la L.F.T. la prohlblclOn de 
exigir como un requisito, para que una mujer pueda Ingresar a un empleo, el 
de ser mujer cuyo estado civil sea el de soltera, ademas de tener que 
presentar una constancia de no gravidez. Va que con esto, se atenta contr• 
el sentido social del derecho, pues la no procreaclOn de la especie, supone 
la extlnclOn de la sociedad. 

17.• la L.F. T. debe ser modificada, estableciendo como causal de 
resclslOn de la relaclOn laboral el hostigamiento sexual, teniendo la mujer 
derecho a la lndemnlzaclOn correspondiente que marca el arttculo 50 de la 
mhma ley. 

18.· Para erradicar por completo la desigualdad que viene sufriendo 
la mujer de tiempo atras, debemos ubicarnos en la Importancia que tiene la 

educaclOn familiar y por tanto, los principios que se hereden a los hijos. 
Pues es precisamente la educaclOn, la que ha motivado que a hombres y 

mujeres se les Impongan roles distintos, slllo por pertenecer a sexos 
diferentes. 

¡g,. Como consecuencia de la educaclOn famntar, la mujer aOn con 
cierta preparaclCn cultural, en muchas ocasiones se deja llevar por lis 
tradiciones familiares que le Indican que por ser •mujer• debe obediencia y 

respeto a su esposo (aunque l!ste no lo tenga por el la), pues no se atreve a 
enfrentarse a la familia para hacer valer su dignidad humana. 

20.. la mujer para lograr sentirse como un ser humano Igual al 
hombre, debe primero autoestlmarse y darse por tanto cuenta de que vale 
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como persona, que no es un objeto cua 1 qui era de 1 que e 1 hombre puede 
gobernar a su antojo·. Para que de esta forma, cuando la mujer se qutera 
primero a s, mtsma, podrl entonces valorar su papel en la sociedad, que no 
es precisamente el que los varones le han Impuesto, sino el de una persona 
que puede desempeftar cualquier actividad remunerattva o no por propia 
convlcctGn y no porque as, lo Imponga la sociedad. 



122 

lllLIOllAFIA 

llOClllllA 

ALVAREZ, Juan Afredo. la Hu!er Joven en Hfxlco. Ediciones El Caballito, 

2a. ed. Hfxlco, 1980. 

BALLETBO, Ana; FALCON, lidia y otros. La llberaclGn de la Mu!er. Gran1ca 

Editor. Barcelona, 1977. 

BERHUDEZ C!SNEROS, Miguel. las Ob11gaclones en el Derecho del Trabajo. 

Clrdenas, Edi~or y Distribuidor. Mblco, 1978. 

BRICERO RUIZ, Alberto. Derecho Individual del Traba!o. Editorial Harla. 

Mblco, 1985. 

BUEN L., Nfstor de. Derecho del Traba lo. Tomo !l. Editorial Porrda, 2a. ed. 

Mfxlco, 1977. 

CABANELLAS, Gutl 1 ermo. Compendio de Derecho laboral. Tomo l. Editorial 

Blbl109rlflca Omeba. Buenos Aires, Argentina, 1968. 

CABANELLAS, Guillermo. Diccionario Enclclopfdlco de Derecho Usu1l. 6 Tomos. 

Editorial Heliastl, S.R.L., 14a. ed. Buenos Aires, Argentina, 1979. 

CAPON FILAS, Rodolfo y GIOOLANDINI, Eduardo. Diccionario de Derecho Socl1l 

x Derecho del Trabajo x la Seguridad Social. RelaclGn Ind!v1du1l del 

l!:!l!!.1g_. Rublnzal y Culzonl s.c.c. Editores. Buenos Aires, Argentina, 

1ge2. 

CARRILLO PRIETO, Ignacio. Derecho de la Seguridad Social. U.N.A.M. Mfxlco, 
¡ggi. 

CAVAZOS FLORES, Baltasar. El Arttculo 123 x su ProyecclGn en Latlnoamfrlca. 

Editorial Jus, S.A. Mfxlco, 1976. 



123 
CUEVA, Mario de la. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabalo. Tomo 1. 

Editorial PorrOa, 4a. ed. Ml!xlco, 1977. 

DAVALOS, Josl!. Derecho del TrabaJo l. Editorial Porroa. Ml!xlco, 1985. 

OAVILA IBAAEZ, Hllda R.¡ RAMIREZ BAUTISTA, El la y otras. Trabal o Femenino y 

Crisis en Mblco. U.A.M. Mblco, 1990. 

FALCON O'NEILL, Lidia. Los Derechos Laborales de la MuJer. Editorial 

Montecorvo. Madrid, 1965. 

FERRAR!, Francisco. Derecho del T[!ba!o. Vols. 11 y Ill Ediciones De Palma, 

2a. ed. Buenos Aires, Argentina, 1977. 

FLORIS MARGADANT, Guillermo. El Derecho Privado Moderno. Editorial Esfinge, 

S.A., Sa. ed. Mblco, 1978. 

GARCIA RAMIREZ, Sergio y otros. Manual de Derecho del Trabalo. Procuradurta 

Federal de la Defensa del Trabajo, Ja. ed. Mblco, 1982. 

GARRONE, Josl! Alberto. Diccionario Jurtdlco Abel edo-Perrot. Tomo 1. 

Editorial Abeledo-Perrot. Suenos Aires, Argentina, 1986. 

GASTELUM GAXIOLA, Marta de los Angeles. Agenda de Derechos y Obligaciones 

de Ja Mu!er. Consejo Nacional de PoblaclOn. Mblco, 1987. 

GOMES, Orlando y GOTTSCHALK, Elson. Curso de Derecho del TrabaJo 11. 

Clrdenas, Editor y Distribuidor, la. ed. en espaftol y 7a. en total. 

Mblco, 1g79, 

HERNAINZ MARQUEZ, Miguel. Trttado Elemental de Derecho del Tr1b1Jo. Tomo l. 

Instituto de Estudios Polttlcos, na. ed, Madrid, 1gs5, 

MORA BRAVO, Miguel. La Igualdad Jurtdlca del VarOn Y de la Mu!er. 2 Tomos. 

Consejo Nacional de PoblaclOn. Mblco, 1g55, 



124 
RECCHINI DE LATTES, Zulma y WAINERMAN, Catalina H. El Trabajo Femenino en 

el Banquillo de los Acusados. Editorial Terra Nova, S.A. Mhico, 1981. 

SAJON, Rafael. ProtecciOn Integral de la Madre y el Niño. El Seguro Social 

de Maternidad e Infancia. Instituto Interamericano del Nlno, O.E.A. 

Montevideo, Uruguay, 1g11. 

La SltuacHln Jurfdica de la Mu!er ·Mexicana. A111nza de Mujeres de Mblco. 
1gs3. 

SUAREZ GONZALEZ, Fernando. MuJeres v Menores ante el Contrato de TrabaJo. 

Instituto de Estudios Polftlcos. Madrid, 1g57, 

LE&JSUCJm Y Ml5l'llUDEll:IA 

Constltucl6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos. Editorial PorrOa, 

94a. ed. M!xico, 1992. 

Semanario Judicial de la Federacllln. S!ptima Epoca. VolOmenes 169-174. 

Cuarta Sala. 

TRUEBA BARRERA, Jorge y TRUEBA URBINA, Alberto. Ley Federal del Trabajo 

Comentada. Editorial PorrOa, 6Ba. ed. Mblco", 1992. 

Lea1slacl6n Laboral Bancaria y Burocratka. Editorial Trillas. M!xico, 

1984. 

Condiciones Generales de Trabalo. Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

Mblco, 19g1. 

EClllllllAFIA 

Diccionario Blslco Espasa. Tomo 4. Editorial Espasa Calpe, S.A. Madrid, 

1g80. 



125 

Diccionario de la Lengua Espaftola. Ediciones Culturales Internacionales. 
M!xlco, 1991. 

FERNANDEZ DOBLADO, RaOl. "Sale en Defensa de la Mujeres que Trabajan". En 
EXCELSl_!)R, de 15 de marzo de 1993. 

GARCIA, Brtglda y OUVEIRA, Orlandlna de. "El Trabajo Femenino en la D!cada 
de la Crisis". En EXCELSIOR, de 12 de febrero de 1993. 

GARCIA MEDINA, Amalll. "La Polttlca, reino Vedado aon para la Mujer". En 
EXCELSIOR, de 4 de agosto de 1992. 

GONZALEZ, Gerardo. "No Existen Criterios para Penal Izar el Hostigamiento 
Sexual". En EXCELSIOR, de 7 de mayo de 1993. 

PEREZ RUUL, Recto. "Las Mujeres en Am!rlca Latina". En EXCELSIOR, de 4 de 
mayo de 1993. 

PIZARRO SUAREZ, Eduardo. "Hay que Valorar el Papel de la Mujer". En 
EXCELSIOR, de 13 de mayo de 1993. 

"Pocas Mujeres Ejecutivas". En EXCELSIOR de 14 de abril de 1992. 

ROBLES, Martha. "Madres Solteras. Nuestra Doble Verdad". En EXCELSIOR, de 
29 de septiembre de 1992. 


	Portada
	Índice
	Introducción 
	Capítulo I. Conceptos Fundamentales en el Derecho Laboral
	Capítulo II. Reseña Historica
	Capítulo III. El Trabajo de las Mujeres
	Capítulo IV. La Desigualdad de la Mujer Trabajadora
	Conclusiones
	Bibliografía



