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I8TRODUCCIOll 

La pro9resiva incorporación de la mujer trabajadora a 

la fuer~a laboral siempre ha estado presente en el desarro-

llo ·económico del pais. Pero es en las ültimas décadas cuan

do tal incorporaci6n adquiere una dimensí6n mayor. 

Na obstante, la participación de la mujer en los sec

tores y actividades econ~micas es muy distinta, se incorpora 

e'n diversas áreas de la industria, comercio, servicio ptibli

cos, etc. 

La mayor presencia de la mujer la encontraMos en el 

comercío, servicio doméstico y el sector pablico, sin duda -

está ligada al baja nivel de calificación de sus labores en 

este sector (trabajadoras dam~sticas, meseras, afanadoras, -

demostradoras, recepcionistas, secretarias, archivistas), u 

otros puestos afines de la administración püblica. 

En la industria el nfunero de trabajadoras es menor, -

su actividad mas frecuente la encontramos en la manufacture

ra, en especial en las pequeP.as o medianas empresas, siendo 

su participaci6n en menor proporci6n en actividades ~ue en-

trañan labores rnAs pesadas o riesgor.as como la construcción, 

el transporte y la metalGrgica. 
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En la industria manufacturera, la participaci6n de la 

mujer es muy frecuente, la encontramos en la textil, en la 

maquila de prendas de vestir1 en la electr6nica, la produc-

ci6n de aparatos y accesorios eléctricos, así como en las f! 
bricas de plásticos, donde cortan, troquelan, arman piezas, 

en la qu1rnico-fa;macéutica, las encontramos en el área de r~ 

cepci6n y control de calidad de las materias primas, en la -

agroindustria, se encargan de las operaciones de selecci6n y 

preparaci6n de materia prima, en empaque, enlatado y etique

tado, como se señal6 participa ampliamente con su trabajo en 

las distintas áreas de trabajo donde se requiera su partici

paci6n. 

En la actualidad la mujer se incorpora a la fuerza de 

trabajo del pais, participando en forma directa o indirecta, 

a medida que eleva su nivel de escolaridad, participa en ac

tividades que requieren, de una mayor habilidad, cuidado y -

destreza. Pero se debe aceptar que la cuasa principal de su 

incorporaci6n es la actual crisis econ6mica que ha vivi'do el 

pais y el mundo en general en la Gltima década. Como conse-

cuencia de que el salario del c6nyuge pierde su capacidad p~ 

ra cubrir los gastos familiares, las mujeres han ido abando

nando su condici6n de poblaci6n económica inactiva, sobre to 

do arnas de casa, para sumarse a la poblaci6n trabajadora. 



Es por ello que el objetivo principal de la presente 

in\estigaci6n, es analizar en forma espec!fica la Legisla--

ci6n Laboal Mexicana, que regula las relaciones obrero-pa--

tronales de la mujer. Asimismo su contrato de trabajo, remu

neraciOn salarial, jornada de trabajo, ordinaria y/o extrae~ 

dinaria conforme a su horario de labores. La protecci6n ju

r1dica que la legislaci6n le otorga, en forma especial aque

llas que ponen en riesgo su integridad f 1sica siendo las si

guientes: labores insalubres y peligrosas, trabajo nocturno 

industrial y comercial, trabajo que requiere esfuerzo f1si-

co, tambi~n se mencionarán las prestaciones sociales a que 

tienen derecho. 



CAPITULO I 

LA PllRTXCIPACION DE LA MUJER EN EL TRABAJO 
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1.1 ANTECEDES HISTORICOS 

"En el alborear de la vida· humana, en tiempo del Pa~ 

ra!so Terrenal se advierte la necesidad del trabajo "Adan d! 

b!a cuidar la tierra reza el Génesis después del pecado el 

trabajo se volvi6 penosa. De aquí en adelante es necesidad 

natural que se glorifica en el apotegma de que el que no tr~ 

baja no come. Tanto en el antiguo como en el nuevo testa--

mento se hace referencia al trabajo; y Dios mand6 que se tr~ 

bajasen seis d!as y se descanse el s~ptimo, as1 se registra 

en la biblia. 

El trabajo en la sociedad primitiva no origin6 divi--

si6n de clases, los hombres luchaban conjuntamente contra 

las fuerzas de la naturaleza y se protegían de los animales 

salvajes viviendo en comunidades". (1) "En la horda, en el ma 

triarcado y en el patriarcado es donde más se desenvuelve y 

evoluciona el esp!ritu religioso, as! como los sentimientos 

de orden y convivencia colectivos. 

El trabajo de las· sociedades arcaicas lo realizan - -

"hombre y mujer", cada uno participando en actividades pro--

(1) Trueba Urbina Alberto. "Nuevo oerecro del Trabajo". Editorial Po
rr!la, S.A. Sexta Edici6n, ~ico 1980, p.p. 489, 490. 
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pias a su sexo. Entre los pueblos que son nómadas, las rnuj~ 

res se encargan del ordeño del ganado, al mismo tiempo que -

preparan los alimentos, mientras que los hombres guardan re-

baños y trenzan las cuerdas. 

Numerosos pueblos arcaicos o antiguos otorgan a las -

mujeres un estatuto social privilegiado, sin que por ello se 

deduzca que las tareas de éstas sean diferentes. En los pu~ 

bles seminómadas, les es confiado el cultivo de la tierra, -

ello no obedece a que este trabajo sea considerado despreci! 

ble o penoso, que la pesca, la caza o la ganadería que son -

practicadas con aplicación por los hombres. Numerosos moti

vos han presidido e'sta división en las tareas y las ocupaci!?_ 

nes. La mujer se encarga del cuidado de los hijos y de la v! 

gilancia del fuego, mientras el hombre se encuentra cazando 

lejos la mujer tiende a practicar las primeras siembras o -

plantaciones delante del refugio que la cobija". (2) 

"La base de sustentación de la sociedad primitiva fue 

la familia. Esas relaciones de convivencia entre padre e h! 

jos y grupos humanos no es punto de partida¡ es justamente -

una etapa evolutiva del derecho familiar primitivo. Corno t~ 

bién fue consecuencia de la evolución humana la reunión de -

(2) Pierre Jaccardi "Historia Social del Trabajo" Plaza I Janes, S.A. 
E:<:litores Pr:!rnera Edición, Barcelona Esapaña, 1971 p.p. 27. 



diversas estirpes primitivas en la Mesa Central de Asia, en 

la Meseta de Pamir. 

Estos pueblos fueron denominados con el nombre de --

arios, que significa (los nobles, los señores, los dignos) • 

Desde entonces los arios se atribuían la superioridad sobre 

otras razas. 

Crearon un gobierno rudimentario, encaminado hacia la 

perfecci6n. El cabeza del pueblo, el consejo de Ancianos, -

el Rey o Príncipe, son arquetipos de la autoridad política;

el origen primario del Estado. 

Los primeros arios que abandonaron el lugar comdn, 

la Meseta de Pamir, fueron los hemitas que, como es bien sa

bido, crearon más tarde la misteriosa civilizaci6n de Egip-

to; despu~s siguieron los semitas antecesores de los Feni- -

cios, quienes lograron estrechar relaciones de amistad entre 

los pueblos¡ luego los israelitas y los arios que poblaron -

gran parte de la europa modernae 

De aqu! en adelante se inicia el desarrollo de las 

instituciones jur1dicas y sociales, estructuradas por las 

primeras estirpes de la Meseta Central de Asia. 

La India fue conquistada por los arios y se oper6 en

tonces una transfonnaci6n social de distinci6n de castas, 
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fue la base esencial de la Constitución Brahamánica. La evo-

lución sigue su.curso, del derecho oral se pasa al derecho -

escrito. Aparece más tarde el Código de la humanidad, la pr~ 

mera colección de leyes el Código de Mana. 

En el Código de los Persas, el Zand-Avesta, se contero 

pla la esencia del acto humano en sus tres estados; pensa- -

mientas, palabra y acci6n. También se observa un sentido 

más elevado de la moral. 

El derecho y las instituciones jur!dicas se perfecci~ 

nan constantemente. En Babilonia aparece el C6digo de Hamu-

rabi, admirable ejemplo de legislación positiva. En Israel -

se formuló la monumental obra denominada La Biblia. 

El derecho de Israel fue eminentemente religioso; el 

Derecho Romano fue más sabio. Nadie puede negar que el Der~ 

cho Romano era la base esencial de los derechos más perfec--

cionados del Occidente. El Derecho Romano comenzando por 

las doce tablas y el Corpus Juris Civilis y despu~s con su -

legislación moderna, siempre ha sido motivo de admiración de 

todos los pueblos" (3) 

"Sin duda es posible sumergirse en la historia para -

( 3) Trueba Urbina Alberto. "Derecho SOcial Mexicano", F.ditorial Porrua, 
Primera Edición, Méxiex>, D.F. 1978, p.p. 22 y 23. 
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buscar fuentes y ra!ces y llegar a los siglos de dominaci6n 

romana a fin de declarar que en las figuras jurídicas conoc! 

das con los nombres de Locatio Conducto Operis y LOcatio Ce~ 

dueto Operarum se halla la primera y más antigua reglamenta

ci6n de las prestaciones de servicios humanos".(4) 

wEn Roma se establecen los primeros colegios y corpo

raciones de artesanos libres, con lazos de paternidad reli--

giosa y profesional¡ estos colegios atienden a necesidades -

de guerra. Con gran distinci6n agruparon a carpinteros, tr! 

bajadores del cobre y del bronce, lo mismo que a tañedores -

de flauta y cuerda. 

Para Roma el trabajo era objeto de arrendamiento: 

a) Locatio Conductio Operarum. Una persona prestaba -

el servicio, locator operarum, a otra que adquiría el benef~ 

cio de la mano de obra, conductor operarum. 

b) Locatio Conductio Operis. Una persona entregaba la 

materia que deb!a labrarse a otra que estaba dispuesta a la-

brarla, al empresario de la obra. El dueño se llama Locator 

Operis ·y el empresario o trabajador Conductor Operis. 

( 4) Kaye Dionisio J. "Aplicaci6n Práctica de la Ley Fe:leral del Trabajo 
en la Mninistraci6n de Personal•, Edit. m:, s .A. Segunda Edici6n, 
México, D.F., 1978, p.p. 17 
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el Locatio Conductio Rié, Se refiere al arrendamiento -

de esclavos, intrascendente en cuanto a las relaciones que 

establec!an entre las figuras de amo y esclavo, 

No pod!a e xi.stir r..ocatio Conductis; esto es arrenda-

miento de servicios sin rnerces, sin el pago previamente con-

cedido. 

Las pocas actividades que pudieron desarrollarse en -

la edad media y la especializaci6n técnica propiciaron la 

constituci6n de gremios, corporaciones o guildas. Estas erg! 

nizaciones ten!an una estructura jer~rquica que part!a del -

maestro (señor, due~o de vidas y haciendas); los oficiales -

(coordinadores del trabajo y directores de estas organizaci~ 

nes) y los aprendices que desarrollaban el trabajo sin pre--

rrogativas o derechos. 

Confonne desaparecen los pequeños Estados, se amplía 

el ámbito de producci6n y de comercio; las corporaciones 

pierden valor. Se incrementa la producción, se ensanchan las 

fronteras de los feudos, se rompen trabas y limitaciones". (5) 

( 5) Bric:eOO Ru!z Alberto. "Derecln Individuál del Trabajo". F.ditorial 
liarla, S.A. de C.V. México, D.F., 1985, p.p. 52 y 53. 
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1. 2 IA llJJER Y SU E<.UUX:ICJI EN EL !EREDD U\OOAAL MEXICAN:> 

La etapa liberal exhibe la influencia de la religi6n 

como eje central de la opini6n de la mujer, pero otras teo

r!as entran a colaborar con aquella. Durante el porfiriato, 

el organismo y biologismo social es la teor!a que justifica 

cient1ficamente la inferioridad de la mujer. 

11 Andrl!s Malina Enr!quez en su apunte cient1fico so-

bre los orígenes orgánicos de la patria ásumi6 la tarea de 

describir la funci6n reproductiva como la fundamental de la 

mujer, junto a la (complementaria) de colaborar a la repul

si6n de los excesos del hombre de un modo natural . Señala

ba que la sociedad se perjudica con el trabajo de las muje

res, tanto por el aumento de incapaces que tiene que venir 

a sostener cuanto por la disminuci6n de multiplicación de -

sus unidades. 

Esta tard!a justificaci6n del porifirato trataba in-

genuarnente de ocultar las condiciones econ6micas que lanzaba 

a la mujer a los centros de trabajo a engrosar las filas de 

los asalariados o que en sus hogares se ocupaban de la cost~ 

ra de munici6n, que era la fabricación de uniformes para el 

ej~rcito, junto a otras formas de trabajo a domicilio por el 

cual percib!an salarios más miserables que los de las fábri-
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cas y que, junto a las sirvientas o prostitutas, constituían 

las formas de ocupación de la mujer de las capas populares. 

Por otra parte la burguesía nativa que se encontraba 

en ascenso a fines del siglo pasado, no sólo se perjudicó 

por el trabajo de las mujeres, sino que manten!a una tasa ª! 

cendente de ganancias, gracias a la brutal explotación del -

trabajo tanto de hombres como de mujeres y niños, sobre todo 

el de estos dos Qltimos, por ser la mano de obra más abunda~ 

te y barata, y que se empleaba sobre todo en las fábricas de 

textiles y tabaco. 

Aquellos emp~esarios que ya desde 1860 admitían a las 

mujeres en las fábricas de Puebla y Tlaxcala, así como Quer! 

taro, Veracruz y la Ciudad de México, lo hac!an debido al m.e_ 

yor rendimiento de su trabajo y al menor salario con el cual 

aparentemente se conformaban. 

Entre las mujeres que ofrecían su trabajo se prefe- -

rían las casadas a las solteras, aquellas que ten!an hijos -

pues las necesidades que tenían que satisfacer las hacían 

aceptar las jornadas de 14 y hasta 18 horas diarias y los a~ 

t!culo de las tiendas de raya. 

La ·disminución de la multiplicación de Unidades pr~ 

ven!a de los continuos abortos, sobre todo en las f!bricas -

de tabaco por ser ese elemento altamente nocivo para el emb~ 
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raza, a la"mortalidad infantil provocada por la falta de sa-

lud de la mujer, quien tenía que privarse de amamantarlo pa

ra retornar cuanto antes a su trabajo". {6) 

"En abril de 1876 el Congreso General de Obreros que -

se reuni6 en la Ciudad de Mdxico lanzo un manifiesto dirigí-

do a las asociaciones de artesanos convocando para una asam-

blea general de artesanos y proponiendo entre otras medidas, 

mejorar hasta donde sea posible la condici6n de la mujer - -

obrera•. (7) 

"Esta explotaci6n·hace que la mujer apoye decididame~ 

te las incipientes organizaciones que surgen para defender -

los derechos obreros. En 1880 Carmen Huerta preside el -

Segundo congreso Obrero. Las huelgas declaradas por obreras 

en los años posteriores son numerosas, s6lo entre 1881 y - -

1884 destacan la de El C~sar, El Faro, La Niña y El Borrego. 

En el peri6dico denominado El Libertario, Tierra y 

Justicia, con el pseud6nimo el "Espartaco", Dolores Jim~nez 

y Muro, Juana Gutiérrez de Mendoza de Vesper, In~s Marvaez y 

Elisa Acuña Rosette coinciden en la necesidad de vincular la 

{6) Rasc6n Mar!a Mton.ieta "Imagen y Fealiclad de la Mujer" Ensa;os o:rnpi 
lados por Elena Urrutia, SEP/ Setentas Pr:imera Edici6n, ~ice, D.F:· 
1975, p.p. 152 y 153. 

(7) Sara Bialostosky de Chaz.1n, Beatriz Bcrnal de Bu]acla "O::ndici6n Jur1 
dica de la Mujer en ?léKico'1. Editorial UNAM, Primera Edición, 1975, -· 
p.p. 74. 
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lucha revolucionaria a ia transformación radical de la mujer 

llevándolas a constituirse en la sociedad Hijas de Cuauhté-

moc. Posteriormente transforman esa organización en el gru

po Regeneraci6n y Concordia donde llegarían a colaborar muj~ 

res como Sara Estela Ramírez, que también combinaba su trab~ 

jo en el club liberal Ponciano Arriaga con la labor period!~ 

tica en la Corregidora, donde luchaba por la libertad espir~ 

tual y econ6mica de la mujer. 

Estas mujeres por su vinculación a los grupos revolu

cionarios no luchaban dnicarnente por derechos para su sexo,

aunque analizaron ampliamente su situación especifica y tra

taban de vincular esas demandas en los planes revoluciona- -

rios". (8) 

En ese período se emiten algunas legislaciones loca-

les en el interior de la repdblica como la expedida por José 

Vicente Villada en el Estado de México en 1904. Estas repr~ 

sentan un gran avance para la regulaci6n de las relaciones -

obrero-patronales. 

1.- "La Ley de Bernardo Reyes, del 9 de noviembre de 

1906, establece la responsabilidad civil del patr6n por in~

fortunios de trabajo, debiendo conceder al trabajador asís~-

(8) Rasc6n María Antonieta. Op. Cit. p.p. 154 y 155. 
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tencia médica, as1 como indemnizaci6n y pensi6n en caso de -

una inhabilitación". (9) 

2.- "En el proyecto de Ley sobre Descanso Dominical -

presentado por la diputación jalisciense a la Cámara de Dip~· 

tados el 5 de abril de 1913, su art1culo lo, prohib1a el tr! 

bajo en domingo para las mujeres y los menores de 18 años. 

Los Decretos 1830, 1809 y 1828, del 21 de junio, 2 de 

julio y 12 de octubre de 1914, respectivamente prohibieron -

el trabajo de los menores y de las mujeres en d!a domingo en 

el Estado de M~xico. 

3.- Decreto de José T. Mier sobre trabajo femenino, 

publicado en peri6dico oficial del Estado de Jalisco el 20 -

de junio de 1914, en su artículo lo. disponía: •En las tien

das sean las que fueren y en sus dependencias donde se mani

pulan u ofrecen al pdblico mercancías y otros objetos con in 

tervenci6n de un personal femenino, habrá tantos asientos 

cuantas mujeres que trabajen en esas tiendas. Estos asien-

tos podrán usarlos las empleadas, no habienao trabajo". (10) 

4. - "En el Estado de Veracruz se expide el 4 de oc tu-

bre de 1914, la Ley de Cándido Aguilar, notable por su tras-

(9) Briceño R\úz All:erto. Op. Cit. p.p. 82 
(10) Sara Biolostosky de Chazán. Op. Cit. p.p. 174 
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cendencia y repercusi6n social; Esta legislaci6n consigna -

jornada, salario y descanso, similares a la Ley de Aguirre -

Berlanga. Por lo que se refiere a la previsi6n social, ade-

más de las prestaciones señaladas en los ordenamientos de 

Aguirre y Reyes, obliga a mantener hospitales o enfermer!as, 

con personal e instrumentaci6n necesarias, en establecimien-

tos industriales o negociaciones agricolas". (ll) 

S.- "En el Estado de Jalisco, el 7 de octubre de 1914, 

se expide la Ley de Manuel Aguirre Berlanga que sostiene el 

concepto de trabajador como el de obrero cuya labor no tenga 

fines administrativos. Las empleadas de comercio quedaron -

fuera. 

Prohibe el trabajo de los menores de nueve años; las 

mayores de nueve y menores de doce, con la obligaci6n de ca~ 

currir a la escuela, para recibir la instrucci6n elemental. 

Los mayores de doce y menores de dieciseis años debían perc~ 

bir un salario mínimo de cuarenta centavos dirios 11
• (12) 

6.- La Secretaría de Gobernaci6n, el 12 de abril de -

1915 elabor6 el proyecto de Ley Sobre el Contrato de Trabajo 

que se conoce con el nombre de Ley Subir6n, AGn cuando sus -

disposiciones no son tan avanzadas como las de Veracruz y Yu 

(11) Briceí<> Ru.!z Alberto. Op. Cit. p.p. 83 
(12) sara Biolostosky de Chaz&. Op. Cit. p.p. 174. 
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catán, señala la necesidad de una jornada máxima de trabajo 

de ocho horas. Las menores de dieciseis años tendrán una -

jornada de seis horas. Prevee la creación de un organismo -

que determine el salario mínimo por regiones o zonas econ6mf. 

cas del pa!s".(13) 

7.-"La Ley del Trabajo de Salvador Alvarado publicada 

el 15 de diciembre de 1915 en su cap!tulo V reguló el traba

jo de las mujeres y de los niños y as! estableció en sus ar

tículos: 

Art1culo 74. "ueda prohibido el trabajo en fábricas, 

talleres o en cualquier otro establecimiento a los niños me

nores de trece años y a las niñas menores de quince. 

Art!culo 75. Los niños menores de quince años y las -

niñas menores de 18 años, no deben trabajar de noche ni en -

trabajos que puedan dañar su salud o su moralidad. 

Articulo 76. La condición de trabajo nocturno en el 

artículo anterior, no comprende a las mujeres mayores de - -

edad que se ocupan en el servicio domAstico, en el cuidado -

de enfennos, o en las empresas de espect4culos pGblicos. 

(13) Briceiio Ru1z Allierto. Op. Cit. p.p. 83 
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Art!OJlo 77. :Ds niños menores de quince años y niñas -

menores de 18 no podrán trabajar en la manufactura de produ~ 

tos nocivos a la salud, o en lugar de peligro . 

Art!culo 79. Queda prohibido el trabajo de las muje

res treinta d!as antes de su alumbramiento y durante los - -

treinta dlas sub~ecuentes, debiendo recibir su salario com-

pleto durante este tiempo, y reservarles su puesto . 

Articulo 80. ~n los establecimientos en donde haya -

mujeres empleadas, debe haber una pieza especial en estado -

de perfecta higiene en donde las mujeres puedan amamantar a -

sus hijos quince rni?utos cada dos horas, sin computar este -

tiempo al descanso". (14) 

Esta ley en su exposición de motivos determinaba que 

el desarrollo de la industria moderna y el ensanchamiento de 

la producci6n hab1a hecho m~s intensa la actividad requiri~~ 

dese del concurso de mujeres y de niños que si bien sufr1an 

perjuicios en su salud, su·utilizaci6n comprendía a exigen-

cias de la industria contemporánea y del exceso de labores -

del campo y que el Estado no pod1a evitar las necesidades 

que obligaban a participar en el trabajo a las mujeres y a -

los niños, debía proceder a garantizarlas en el trabajo a 

(14) Sara Biolostosky de ChazID>. Op. Cit. p.p. 175. 
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la mayor restricci6n posible en sus labores y la sujeci6n a 

ordenamientos prescritos por la ciencia. 

"En el proyecto de la Ley Reguladora del Contrato de 

Trabajo de Zubir~n Capmany de 12 de abril de 1915 en el artf 

culo 32 prohibi6 la admisi6n al trabajo a las mujeres duran

te los quince d1as siguientes al parto y que las mujeres que 

cr1en a sus hijos disfrutarán de media hora en la mañana y -

media en la tarde, durante el periodo de la lactancia, que -

la mujer mayor de dieciocho tenia capacidad plena para con-

tratar en materia de trabajo. 

La Ley de Trabajo de Espinoza Mireles de 27 de octu-

bre de 1916, en su articulo d~cirno prohibe el trabajo noctur 

no, para las mujeres de cualquier edad y el art!culo 32 pro

hibe el trabajo a las mujeres durante los 40 d1as siguientes 

a su alumbramiento. 

Puntualizando, las legislaciones anteriores a 1917, -

que aisladamente regularon el trabajo, establec1an primor- -

dialmente medidas protectoras para la salud de la madre tra

bajadora, salvo la Ley de Trabajo de Espinoza Mireles que -

prohibi6 el trabajo nocturno de la mujer" (15) 

(15) sara Biolostosky de Ch.lzM. Op. Cit. p.p. 175 y 176 
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As! Venustiano Carranza, en su programa de trabajo, -

elaborado en Veracruz ordenó la redacci6n de un proyecto de 

Ley de Trabajo, que pudiera aplicarse en el Distrito Federal, 

cuya influencia seria decisiva en todo el territorio nacio-

nal. 

"Con esto? antecedentes y con las legislaciones labo

rales expedidas en los Estados a partir de 1904, se instala 

el Congreso Constituyente que expidi6 la Ley Fundamental en 

vigor. El lo. de diciembre de 1916, Venustiano Carranza di

rige un mensaje al Congreso en Querétaro, donde con claro 

sentido de la realidad afirma: la simple declaraci6n de der~ 

ches, bastante en un pueblo de cultura elevada en el que la 

sola proclamaci6n de un principio fundamental de orden social 

y político es suficiente para imponer respeto, resülta un va 

lladar ilusorio donde, por una larga tradici6n y por usos y 

costumbres insertados, la autoridad ha estado envestida de -

facultades omnímodas, donde se le ha atribuído poderes para 

todo y donde el pueblo no tiene otra cosa que hacer más que 

callar y obedecer. 

En la sesi6n del 12 de diciembre de 1916, se di6 le~ 

tura, por primera vez al dictamen del artículo So. formulado 

por la Comisión integrada por Mlljica, Román, llendoza, Recio 

y Colunga. Se propuso entre otras cosas, la limitaci6n de -
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las horas de trabajo y el establecimiento de un d1a de des-

canso forzoso en la semana, sin que fuera precisamente el do 

mingo. Igualmente la prohibición a los niños y a las muje-

res para el desempeño de trabajo nocturno en las fábricas. -

Volvió a presentarse en la sesión del 17 de diciembre, donde 

varios diputados solicitaron fuera retirado por la serie de 

modificaciones que deb!a sufrir". (16) 

As! en la Constitución de 1917 el artículo 123 fue 

elaborado mediante largas discusiones a las intervenciones -

de las intervenciones de·los diputados fueron reclamos de la 

clase trabajadora, que dieron cuerpo a los derechos consign~ 

dos. 

"El Diputado Andrade sostuvo que por largos años, ta~ 

to para los obreros en los talleres como para los peones en 

los campos, ha existido la esclavitud; que los peones labo-

ran de sol a sol y en los talleres los obreros son explota-

dos por los patrones; en los establecimientos de costura a -

las mujeres se les explota inicuamente, haci~ndolas trabajar 

de una manera excesiva, e igualmente han sido ob;eto de ex-

plotaci6n los niños; por· todo ello debe consignarse en ese -

artículo la limitación de las horas de trabajo, ya que la mu 

(16) Briceño Ru!z Alberto. Op. Cit. p.p. 85 
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jer por su naturaleza es débil, en un trabajo excesivo, re~

sulta perjudicada en demasía. 

Asimismo, el Diputado Macías presenta en la cuadragé

sima sesión el proyecto del artículo So. del 123 Constituci~ 

nal, que contiene la requlaci6n de la relaci6n obrero patro

nal, a fin de ~rmonizar en cuanto es posible, los encontr~ 

dos intereses del capital y del trabajo, por la arbitraria -

distribuci6n de los beneficios obtenidos en la producci6n, -

dada la desventajosa situación en que han estado colocados -

los trabajadores manuales de todas las ramas de la industria, 

el comercio, la minería y la agricultura. 

El artículo 123, facultó a los Congresos de los Esta

dos para legislar sobre esta materia. La reforma del 6 de -

septiembre de 1929, confirió carácter federal y el Congreso 

de la Unión debia expedir la Ley". (17) 

(17) Briceño Ruíz All:erto. Op. Cit. p.p. 85 y 86. 



CAPITULO 2 

CONDICIOH .JURIDICA DE LA MUJER EN EL DERECHO 

LABORAL MEXICANO 
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2.1 LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 reglament6 el tra

bajo de la mujer en el cap!tulo II artículos 76, 77 y 79, el 

horario y los descansos pre y postnatal y en el cap1tulo VII, 

art!culos 107, 108, 109 y 110 concretamente la actividad de -

la mujer, señalando sus prohibiciones. Los art1culos anterio

res detenninan: 

Artículo 76.-"Para las mujeres y mayores de doce - -

años pero no mayores de 16, en ningan caso habrá jornada ex-

traordinaria de trabajo". 

Artículo 77.~ "Las mujeres mayores de doce, pero roen~ 

res de dieciseis años no podrán desempeñar trabajo nocturno -

industrial ni labores insalubres o peligrosas". 

Art1culo 79.-"Las mujeres disfrutarán de ocho días de 

descanso antes de la fecha que aproximadamente se fije para -

el parto y de un mes de descanso después del mismo, percibie~ 

do el salario correspondiente 11
• 

Artículo 107.-"Queda prohibido respecto de las muje--

res: 

r.- El trabajo en expendios de bebidas embriagantes -

de consumo inmediato y 
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II.- La ejecuci6n de labores peligrosas e insalubres, 

salvo cuando a juicio de la autoridad competente se hayan to

mado todas las medidas e instalado todos los aparatos necesa

rios para su debida protecci6n•, 

Artículo 108.-•son labores peligrosas: 

r.- El engrasado, limpieza, revisión y reparación de 

m4quinas o mecanismos en movimiento: 

II.- Cualquier trabajo con sierras automáticas, circu 

lares o de cinta, cizalla; cuchillos, cortantes, martinetes y 

dem~s aparatos mecánicos cuyo manejo requiera precauciones y 

conocimientos especiales. 

III.- Los trabajos subterr~neos y sul::marinos. 

IV.- La fabrícaciOn de explosivos, fulminantes, subs

tancias inflamables, metales o alcalinos y otros semejantes, 

y 

v.- Los dem4s que especifiquen las leyes, sus regla-

mentes, los contratos y los reglamentos interiores de trabajo". 

Articulo 109.-"Son labores insalubres: 

I.- Las que ofrezcan peligro de envenenamiento, como 

el manejo de substancias tóxicas o el de materias que la dese 

rrollan. 
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II.- Toda operaci6n industrial en cuya ejecuci6n se -

desprendan gases o vapores o emanaciones nocivas; 

III.- Cualquiera operaci6n en cuya ejecuci6n se des-

prendan polvos peligrosos o nocivos; 

IV.- Toda operaci6n que produzca por cualquier motivo 

humedad cont!nua; 

v.- Las demás que especifiquen las leyes, sus regla-

.mentos, los contratos y los reglamentos interiores de traba-

jo". 

Art!culo 110,-"Las mujeres durante los tres meses - -

anteriores al parto no desempeñarán trabajos que exijan es- -

fuerzo f!sico considerable. Si transcurrido el mes de desea~ 

so a que se refiere el art1culo 79, se encuentran imposibili

tadas para reanudar sus labores, disfrutarán la licencia que 

salvo convenio en contrario ser! sin goce de salario~ por to

do el tiempo indispensable para su restablecimiento, conser-

vando su empleo.y los derechos adquiridos conforme al contra

to. 

En los establecimientos en que trabajan más de 50 mu

jeres, los patrones deberán acondicionar local a prop6sito p~ 

raque las madres puedan amamantar a sus hijos". 



27 

En la legislaci6n de 1931 se prohibió a la mujer, l!!_ 

botar tiempo extraordinario, por lo que respecta a las labores 

peligrosas e insalubres no fue una prohibición absoluta, se -

permit!a la ejecución de las mismas cuando se hubieran tomado 

las medidas e instalado los aparatos necesarios para su debí-

da protección. Asimismo la Ley de 1931 no siguió los linea--

mientas del Derecho Internacional, en concreto la conferencia 

de Washington de 1919 que estableció un descanso mayor des- -

pués del parto y atención especializada durante el mismo. 

2.2 REFORMAS A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931 

La Ley de 1931 fue reformada por el decreto de 29 de 

diciembre de 1962, publicada en el Diario Oficial de ese mis

mo mes y año, siendo Presidente de la RepGblica el Lic. ~dol

fo López Mateas. 

La comisión reunió en el tJ'.tulo nueva lós art!culos 106 

a 110 D las disposiciones dispersas de la Ley de 1931. 

Art1culo l06.- 11 Las mujeres disfrutan de los mismos de 

rechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres, con 

las modalidades consignadas en este capítulo". 

Art!culo 107.-"Queda prohibido la utilización del tra 

bajo de las mujeres. 
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I.- Expendios de bebidas embriagantes de consumo in

mediato. 

II.- Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o 

buenas costumbres. 

III. Trabajos subterráneos o submarinos. 

IV. Labores peligrosas e insalubres. 

v. Trabajos nocturnos industriales 

VI. Establecimientos comerciales despu~s de las diez 

de la noche". 

Este artículo estableci6 los trabajos para cuya real~ 

zaci6n quedaba prohibido utilizar mujeres. 

Articulo 108. - ".Son labores peligrosas. 

I.- El engrasado, limpieza revisi6n y reparaci6n de -

máquinas o mecanismos en movimiento. 

II.- Cualquier trabajo con sierras automáticas, circu 

lares o de cinta, cizallas, cuchillos cortantes, martinetes y 

demás aparatos mecánicos particularmente peligrosos. 

III.- La fabricaci6n de explosivos, fulminantes, subs

tancias inflamables, metales alcalinos y otra semejantes. 

IV.- Las dem§.s que establezcan las leyes". 

Artículo 109.- "Son labores insalubres: 
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I.- La que ofrezcan peligro de envenenamiento, como -

el manejo de substancias t6xicas o el de materiales que las ~ 

desarrollen. 

II.- Los trabajos de pintura industrial en las que se 

utilicen la ceniza, el sulfato de plomo o cualquier otro pro

ducto que contenga dichos pigmentos. 

III.- Tóda operaci6n en cuya ejecuciOn se desprendan 

gases o vapores de letereos o emanaci6n o polvo nocivo. 

IV.- Toda operación que produzca por cualquier motivo 

humedad continua. 

v.- Las dem~s que establezcan las leyes". 

En los art1culos 108 y 109 mencion6 cuales son las la 

bores peligrosas y cuales las insalubres, siendo ejemplifica

tiva y no limitativa su enumeraci6n, toda vez que en la Olt! 

ma fracci6n agreg6 que pueden ser aumentadas estas labores 

por otras disposiciones. 

El arttculo 110 estableci6 los casos de excepción en 

que a la mujer se le permiti6 desempeñar labores peligrosas o 

insalubres y al efecto dispuso que la prohibici6n para esos -

trabajos no regiría cuando desempeñara cargos directivos o 

que poseyera un grado universitario o técnico, o los conoci--



mientes a la experiencia necesaria para desempeñarlos. Por --

otra parte en el propio art1culo 110, liberó también a la -

mujer de la prohibición para desarrollar labores insalubres -

cuando se hubieran adoptado las medidas necesarias para la 

protecci6n de la salud a satisfacci6n de la autoridad campe-

tente. 

Art!culo 110-A.-~Las mujeres no prestarán servicio e~ 

traordinario. 

En caso de violación de esta prohibición el patrón 

queda obligado a pagar por el tiempo extraordinario una cant~ 

dad equivalente a un doscientos por ciento rn!s del salario 

que corresponda a las horas de jornada". 

El art!culo 110 A, siguiendo la disposición general -

contenida en la Constitución prohibió el trabajo ordinario p~ 

ra la mujer, pero admitió que de hecho y en contra de esta 

prohibición pod!a llegar a ejecutarlo. 

Art!culo 110 B.-"Las madres trabajadoras tendrán los 

siguientes derechos: 

1.- Durante el periodo de embarazo no podrán ser uti

lizadas en trabajos peligrosos para su salud o la de sus hi-

jos, tales como las que exijan esfuerzo f1sico considerable,

levantar, tirar o empujar grandes pesos; permanecer de pie 
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durante largo tiempo o en operaciones que produzcan trepida-

ci6n. 

II.- Oisfrutar~n de un descanso de seis semanas ante

riores y seis posteriores al parto. 

III.- Los per!odos de descanso a que se refiere la -

fracci6n anterior se prorroqar~n por el tiempo necesario en -

el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a 

causa del embarazo o del parto. 

IV.- En el período de lactancia tendrán dos reposos -

extraordinarios al d!a, de media hora cada uno, para amaman-

tar a sus hijos. 

v.- Durante los períodos de descanso a que se refiere 

la fracción II recibirán su salario !ntegro. En los casos de 

pr6rroga mencionados en la fracci6n III tendrán derecho al 

cincuenta por ciento de su salario en un período no mayor de 

sesenta días. 

VI.- Al regresar al puesto que desempeñaban siempre -

que no haya transcurrido m~s de un año de la fecha del parto. 

VII.- A que se computen en su antiguedad los per!odos 

pre y posnatales~·. 
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Artículo 110 c.-"Los servicios de guardería infantil 

se prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

conformidad con sus disposiciones reglamentarias". 

Artículo 110 o.-"En los establecimientos en que trab~ 

jen mujeres, el patrón debe mantener el nt1mero suficiente de 

asientos o sillas.a disposición de las madres trabajadoras~. 

Los artículos 110 B, llOC y 110 D, se refieren a la -

protección que otorgó a la madre trabajadora, en concordancia 

con el artículo 123 constitucional. 

En cuanto a la protecci6n que se dispone para la ma-

dre trabajadora es más adecuada y muy superior en relación a 

la Ley de 1931, se awnentan el tiempo de los períodos pre y -

posnatales, garantizando el regreso de la madre trabajadora -

(fracc16n VI del artículo 110 B) y sus derechos al de guarde

ría infantil, que corre a caigo del Seguro Social (artículo -

110 C) 

2.3 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1970 

El primero de mayo de 1970 nació a la vida jurídica la 

nueva Ley Federal del Trabajo, a partir de esa fecha rige las 

relaciones de trabajo comprendidas en el art!culo 123 consti

tucional, apartado A. El trabajo de las mujeres se reglament6 



en el t!tulo quinto en los art!culos 164 ·al 172. 

La Ley Fedederal del Trabajo se ocup6 en el T!tulo 

quinto del trabajo de las mujeres, "en los artículos 164 al 

172, dispon!an lo siguiente: 
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Art!culo 164.- "Las mujeres disfrutan de los mismos -

derechos y tienen las mismas obligaciones que los hombres". 

En el art1culo 164 se suprimió el p!rrafo final que -

establec!a con las modalidades consignadas en este cap!tulo. 

Artículo 165.- "Las modalidades que se consignan en 

este cap!tulo tienen como propósito fundamental, la protec- -

ci6n de la maternidad". 

Art!culo 166.- "En los t~rminos del artículo 123 de -

la Constitución, apartado "A" fracci6n II, queda prohibida la 

utilización del trabajo de las Mujeres en: 

I. Labores peligrosas e insalubres 

II. Trabajo nocturno industrial 

III. Establecimientos comerciales desp~és de las diez 

de la noche". 

Art1culo 167.- •son labores peligrosas e insalubres 

las que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones -

f!sicas, quimicas a biológicas del medio en que se utilice, -
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son capaces de actuar sobre la vida y la salud f 1sica y men-

tal de la mujer en estado de gestación o del producto. 

Los reglamentos que se expidan determJ.narlln los traba

jos que quedan comprendidos en la definici6n anterior•. 

Art1culo 168.- "No rige la prohibición contenida en -

el artículo 166, fracción I, para las mujeres que desempeñan 

cargos directivos o que posean un grado universitario o t~cn~ 

co, o los conocimientos o la experiencia necesarias para de-

sempeñar los trabajos ni para las mujeres en general, cuando 

se- hayan adoptado las medidas necesarias· para la protección -

de la salud a juicio, de la autoridad competente". 

Art!culo 169.- "Las mujeres no prestarán servicio ex

traordinario. 

En caso de violación de esta prohibici6n, las horas -

extraordinarias se pagarán con un doscientos por ciento más -

del salario que corresponda a las horas de la jornada~. 

Este articulo en su práctica afectó a las mujeres por 

prohibirle trabajar tiempo extraordinario, pero tambi~n se a~ 

tariz6 a ella a desarrollarlo con la condición de pagar un 

doscientos por ciento más del salario que corresponda las - -

horas de la jornada. Con lo anteriormente dispuesto era obvio 

el encarecimiento de la mano de obra"~ 
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Artículo 170.- "Las madres trabajadoras tendrán los -

siguientes derechos: 

I.- Durante el período de embarazo no podrán desempe

ñar trabajos peligrosos para su salud o la de su hijo, tales 

como las que produzcan trepidación o exijan esfuerzo f!sico -

considerable, levantar tierra o empujar grandes pesos, o per

manecer de pie durante largo tiempo. 

II.- Disfrutarán de un descanso de seis semanas ante

riores y seis posteriores .a1·parto. 

·III.- Los periodos de descanso a que se refiere la 

fracci6n anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en el 

caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a ca~ 

sa del embarazo o del parto. 

rv.- En el período de lactancia tendrán dos reposos -

extraordinarios por d{a, de media hora cada uno, para alimen

tar a sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico aue designe 

la empresa. 

v.- Durante los per!odos de descanso a que se refiere 

la fracción II, percibirán su salario íntegro. En los casos -

de pr6rroga mencionadas en la fracci6n III, tendrán derecho -

al cincuenta por ciento de su salario por un periodo no mayor 

de sesenta d1as. 
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VI.- Al regresar al puesto que desempeñaban, siempre 

que no haya transcurr.ido más de un año de la fecha del parto. 

VII.- A que se computen en su antiguedad los periodos 

pre y poshatales." 

Artículo 171.- "Los servicios de guardería infantil -

se prestar~n por él Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias." 

Artículo 172.- "En los establecimientos en que traba

jen mujeres, el patr6n debe mantener.un nGmero suficiente de 

asientos o sillas a disposici6n de las madres trabajadoras". 

En los artículos 170 , 171 y 172 se refiere a la pro

tecci6n que otorg6 la Ley de 1970 a la madre trabajadora, 

siendo sustancialmente igual que la refonna de 1962, rnodifi-

c~ndose anicamente la fracci6n IV del artículo 110 B que de-

terminaba lo siguiente: 

IV.- En el período de lactancia tendrán dos reposos -

extraordinarios por día, de media hora cada uño para amaman-

tar a sus hijos. 

La disposici6n del artículo 171, atribuye al Institu

to Mexicano del Seguro Social la prestaci6n de los servicios 

de guarderia infantiles, tiene ahora un interés especial al -
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efectuarse la reforma al artículo 123 Constitucional apartado 

A fracción XXIX, se declara que la Ley del Seguro Social debe 

comprender este tipo de prestación en favor de la trabajado-

ra. Por otra parte ya ha sido consagrado en la Ley del Seguro 

Social en los artículos 184 a 193 su obligación con el traba

jador. 

2. 4 REFORMA DEL ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL 

Previamente a la reforma de la Ley de 1970, en lo re

lativo a la igualdad del hombre y la mujer se hizo necesario -

refonnar la declaracidn de los derechos sociales contenida en 

el art1culo 123 Constitucional, sujetarse a la ley reglamenta

ria. Por virtud del decreto de 27 de diciembre de 1974 publi

cado en el Diario Oficial el 31 de ese mismo mes y año, se re

formaron las fracciones II, V, XI, XV, XXV y XXIX del artículo 

123 antes mencionado quedando en la forma siguiente: 

Art!.culo 123. - "El Congraso de la Unión sin contrave

nir a las bases siguientes, deber~ expedir leyes sobre el tra 

bajo, las cuales regirán: 

A.- Entre los obreros, jornaleros, empleados, domést~ 

cos, artesanos y de una manera general todo contrato de traba

jo. 
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I. .. 

II. - La jornada m:íxirna de trabajo nocturno serli de r 

horas, quedando pronibidas las labores insalubres o peligro

sas, el trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo des 

pu~s de las diez de la noche, de los menores de dieciseis -

años. (Se suprimi6 de la prohibici6n anterior a las mujeres). 

III y IV ••• 

V.- Las mujeres durante el embarazo no realizarán -

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 

un peligro para la salud en relaci6n con la gestaci6n; goz~ 

r&n forzosamente de Un descanso de seis semanas anterior a 

la fecha fijada aproximadamer.te para el parto y seis serna-

nas posteriores al mismo debiendo percibir su salario ínte

gro y conservar su empleo y los derechos que hubieren adquf 

rido por la relaci6n de trabajo. En el per{odo de lactan-

cia tendr~n dos descansos extraordinarios al d!a, de media 

hora cada uno para alimentar a hijos. 

VI a x; .. 

XI.- Cuando por circunstancias extraordinarias de-

ben aumentar las horas de jornada, se abonará como salario -

por el tiempo excedente un 100% mlis de lo fijado para las -

horas normales. En ningrtn caso el trabajo extraordinario p~ 
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drá exceder de tres horas diarias, ni de tres veces conse-

cutivas. Las menores de dieciseis años no serán acirnitidas 

en esta clase de trabajos. 

(De esta disposición se suprimi6 la prohibición pa

ra la mujer de trabajar tiempo extraordinario, de acuerdo 

con las nuevas reformas puede laborarlo y se regula por la 

disposici6n anteriormente citada en igualdad de condiciones 

que el trabajo desarrollado por el hombre), 

XII a XIV •• , 

XV.- El patr6n estará obligado a observar de acuer

do con la naturaleza de su negociaci6n los preceptos lega-

les sobre higiene y seguridad en las instalaciones de su es 

tablecimiento, y adoptar las medidas adecuadas para preve-

nir accidentes en el uso de las máquinas, instrumentos y m~ 

teriales de trabajo, as1 como a organizar de tal manera és~ 

te que resulte la mayor garantía para la salud y la vida de 

los trabajadores y del producto de la concepci6n cuando se 

trata de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efes 

to, las sanciones procedentes en cada caso. 

(La fracci6n anterior fue adicionada con la frase "y el pr~ 

dueto de la concepci6n, cuando se trata de mujeres embaraz~ 

das~ extendiendo a ellas los beneficios protectores a que -

se refiere el articulo) • 
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XVI a XXIV ••. 

XXV.- El servicio para la colocación de los trabaj~ 

dores será gratuito para estos, ya se efectrte por Oficinas 

Municipales, bolsa de trabajo o por cualquier otra institu

ci6n oficial o particular. 

En la prestación de este servicio se tomará en cuen 

ta la demanda de trabajo y, en igualdad de condiciones, te~ 

~rán prioridad quienes representen la anica fuente de ingr~ 

sos en su familia (se adicionó el rtltimo p~rrafo, siguiendo 

la·idea orientadora de quien debe existir igualdad de opor

tunidades para el hombre y la mujer). 

XXVI a XXVII ••. 

XXIX.- Es de utilidad pablica la Ley del Seguro So

cial y ella considera seguros de invalidez, de vejez, de v~ 

da, de cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accident.es, de servicios de guardería y cualquier otro ene~ 

minado a la protecci6n y bienestar de los trabajadores, e~ 

pesinos no asalariados y otros sectores y sus familiares". 

Sentadas las bases o lineamientos de la declaraci6n 

de los derechos sociales, las dem~s leyes reglamentarias de 

ben adoptarlas y de ah! dos reformas a cada una de ellas p~ 

ra hacerlas congruentes con las enunciadas del articulo 123 
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Constitucional, que es de hacerse notar, fue reformado en -

sus apartados A y B, y que como consecuencia de ello se re

form6 la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado. 

Las reformas eliminan antiguos obstáculos que venían 

interponiéndose a la mujer en forma discriminatoria y ensa~ 

chan su acceso al mercado de trabajo y logran estatuir en 

la legislaci6n un tratamiento igual para ambos sexos, lo 

que implica igualdad de oportunidades en material laboral,

con la salvedad del relativo a los ciclos de gestación y 

lactancia. 

2.5 LEY FEDERAL DEL TRABAJO VIGENTE 

La refonna del 31 de diciembre de 1974.- En la ante 

sala del año internacional de la mujer, aue se celebr6 en -

el año 1975, el Presidente de la RepGblica Mexicana Luis 

Echeverría Alvarez, promulg6 el decreto que reform6 y adi-

cion6 los articulas 4°, 5°, 30°~ y 123° de la Constitución 

Pol!tica de los Estados Unidos f\exicanos (Decreto del 27 de 

diciembre de 1974, diario oficial del día 31), en relaci6n 

a lo que llarn6 igualdad jurídica de la mujer. Paralelamente 

se public6 con fecha 5 de diciembre de 1974, para entrar en 

vigor sesenta d1as despu~s de su publicación la reforma y -
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adición a diversos cuerpos legales y, en especial a los --

artículo 5'fracción IV y XII, 132 fracci6n XXVII, 133 frac

ción I, 154, 155, 159, 166, 167, 170 fracción I, 423 frac-

ción VII 501 fracciones III y lV de la Ley federal del Tra

bajo, derogándose de la misma los articules 168 y 169. 

"La exposici6n de motivos de la inic.j.ñtiva de refor 

ma constitucional hizo incapié en la diferente participación 

de la mujer, en relación con el hombre, dentro de las acti

vidades productivas. En la ya de por si baja poblaci6n eco

n6micamente activa en el país 13 millones de personas en 

1970, el 81% corresponde a los varones y sólo el 19% al se~ 

ter femenino, es decir Gnicamente la quinta parte de la po

blación econ6micamente activa de México está compuesta por 

mujeres. Más significativo es aGn el que las mujeres casa

das sólo alcancen de un 15 a un 17% el namero de las que 

trabajan. La diferencia en perjuicio de la mujer en los 

problemas de empleo y subempleo, también fue puesta de man! 

fiesta. Para superar estos contrastes dir!a la inici,ativa, 

es necesario que en el plano constitucional quede asentado 

claramente al lado de otros grandes principios, rectores de 

la vida social, la igualdad entre hombres y mujeres. Y des

pués precisando el concepto se diría que: En las circuns-

tancias actuales de nuestro avance social, la dnica diferen 

cia que puede establecerse válidar.i.ente entre los derechos -
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de la mujer y del varón será aquella que se derive de la --

protecci6n social a la maternidad, preservando la salud de 

la mujer y del producto en los per~odos de gestación y de -

la lactancia. 

La norma fundamental resultante de la reforma segan 

el nuevo art1culo 4° Constitucional: El varOn y la mujer 

son iguales ante la Ley. Esta protegerá la organización y -

el desarrollo de la familia. Toda pesona tiene derecho a -

decidir de manera libre, responsable e informada sobre el -

n\'.1mero y el esparcimiento de los hijos". (18} 

Para hacer congruente toda legislación laboral con 

las nuevas ideas contenidas en el título quinto del trabajo 

de las mujeres, se hizo necesario reformar otras disposici~ 

nes de la Ley Federal del Trabajo y son las siguientes: 

Artículo 5° .- 11 Las disposiciones de esta Ley son de 

orden prtblico, por lo que no producir~ efecto legal, ni iJn

pedirá el goce y el ejercicio de los derechos, sea escrita 

o verbal, la estipulación que establezca: 

I a III ... 

IV.- Horas extraordinarias de trabajo para los meno 

res de dieciseis años. 

(18) De Buen Iazano Nestor "Derecho del Trabajo" 'll:lrO II Editorial P<:r 
rrua, S.A. sexta Ed.ici6n !léxioo, D.F. 1985 p.p. 370. 
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V a XI 

XII.- Trabajo nocturno industrial o el trabajo des

pués de las veintidos horas, para menores de dieciseis años. 

XIII. •• 

En el artículo quinto se suprimió de su texto lo r~ 

lativo a las prohibiciones de trabajo extraordinario de la 

mujer, trabajo nocturno y en establecimientos comerciales -

después de las veintidos horas. 

Artículo 132. "Son obligaciones de los patrones: 

I a XXVI. •• 

XXVII.- Proporcionar a las mujeres embarazadas la -

protección que establezcan los reglamentos". 

El artículo 132 en su fracción XXVII, sigue la idea 

principal de las nuevas reformas la protección a la madre -

.trabajadora. 

Articulo 133. "Queda prohibido a los patrones: 

I.- Negarse aceptar trabajadores por razón de edad 

b de su sexo". 

Se reformó el artículo 133 en su fracción I, para -

que la mujer tuviera las mismas oportunidades de trabajo 
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que el hombre.• 

Articulo 154.- "Los patrones estar!n obligados a -

preferir en igualdad de circunstancias a los trabajadores -

mexicanos respecto de quienes no lo sean, a quienes les - -

hayan servido satisfactoriamente por mayor tiempo, a quie-

nes no teniendo a su cargo ninguna otra fuente de ingreso -

econ6rnico tengan a su cargo una familia y a los sindicaliz~ 

dos respecto de quienes no lo estén. 

Si existe contrato colectivo y este contiene cláus!!._ 

la de admisi6n la preferencia para apoyar las vacantes o 

puestos de nueva creación se regirá por lo que disponga el 

contrato colectivo i'' el estatuto sindical. 

Se entiende por sindicalizado a todo trabajador que 

se encuentre agremiada a cualquier orqanizaci6n sindical le 

gal.mente constitu!da." 

El articulo 155.- (se reformó nuevamente por el De

creto de 28 de mayo de 1976, publicado en el Diario Oficial 

de 2 de julio del mismo año y entró en vigor al dia siguie~ 

te, en los términos siguientes. 

Artículo 155 .~ "Los trabajadores que se encuentren 

en los casos del articulo anterior y que aspiren a un pues

to vacante o de una nueva creación, deber~n presentar una -
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solicitud a la empresa o establecimiento indicando su domi

cilio y nacionalidad, si tienen a su cargo una familia y 

quienes dependan econ6micamente de ellos, si prestaron ser

vicios con anterioridad y por qué tiempo, la naturaleza de 

trabajo que desempeñaron y la denominación del sindicato al 

que pertenezcan, a fin de que sean llamados al ocurrir alg~ 

na vacante o crearse algGn puesto nuevo: o presentarse a la 

empresa o establecimiento al momento de ocurrir la vacante 

o de crearse el puesto, comprobando la causa en que funden 

su solicitud." 

El art!culo 159 (nuevamente se reformó a trav~s del 

Decreto de 27 de abr"il de 1978, publicado en el Diario Ofi

cial de 2 de julio del mismo año y entró en vigor al d!a si 

guiente, para quedar como sigue) : 

"Las vacantes definitivas, las provisionales con d~ 

raci6n mayor de treinta días y los puestos de nueva crea- -

ci6n, serán cubiertos escalafonariamente, por el trabajador 

de' la categoría inmediata inferior, del respectivo oficio o 

profesión. 

Si el patr6n cumplió con la obligación de capacitar 

·a todos los trabajadores de la categoría inmediata inferior 

a aquélla en que ocurra la vacante, el ascenso corresponde

rá a quien haya demostrado ser apto y tenga mayor antigue--
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dad, En igualdad de condiciones, se preferirá al trabaja-

dar que tenga a su cargo una familia y, de subsistir la --

igualdad, al que, previo examen, acredite ·mayor aptitud. 

Si el patrón no ha dado cumplimiento a la obligación 

que le impone el artículo 132, fracci6n XV, la vacante se -

otorgará al trabajador de mayor antiguedad y, en igualdad ~ 

de esta circunstancia, al que tenga a su cargo una familia. 

Tratándose de puestos de nueva creación para los 

cuales, por su naturaleza.o especialidad, no existan en la 

empresa trabajadores con aptitud para desempeñarlos y no se 

haya establecido un procedimiento para tal efecto en el ca~ 

trato colectivo, el patr6n podrá cubrirlos libremente. 

En los propios contratos colectivos y conforme a lo 

dispuesto en esta Ley, se establecer! la forma en que debe

rán acreditarse la aptitud y otorgarse los ascensos". 

El enunciado del t1tulo quinto fue modificado, decia 

- "TRABAJO DE LAS MUJERES '{ DE LOS !·\EliORES" se carnbii5 a - -

"TRABAJO DE LAS MUJERES" adicionándose a la Ley del Titulo 

quinto, en el enunciado del "TRABAJO DE LOS MENORES", 

El régimen legal actual se incluye en el t1tulo 

quinto "Trabajo de las mujeres" y se integra con los art!cu 

los 164 a 172. De éstos quedan derogados los art1culos 168 
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y 169. 

Art!culo 164 •••• 

El articulo 165.,, 

Art1culo 166.- "Cuando se ponga en peligro la salud 

de la mujer o la ~el producto, ya sea durante el estado de 

qestaci6n o el de lactancia y sin que surja perjuicio su sa 

lario, prestaciones y derechos, no se podr~ utilizar su tr~ 

bajo en labores insalubres o peligrosas, trabajo nocturno -

industrial, en establecimientos comerciales, o de servicio 

después de las diez de la noche, asi como en horas extraor

dinarias." 

Se mantiene en alguna medida y adem~s en forma ade

cuada, la prohibici6n de que las mujeres no realicen labo-

res insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, -

en establecimientos comerciales despu~s de las diez de la -

noche y en horas extraordinarias, cuando se ponga en peli-

gro su salud o la del producto, tanto durante la gestación 

como la lactancia, por ello no será un motivo suficiente p~ 

ra afectar su salario, ni prestaciones o derechos de la tr~ 

bajadora. 

Articulo 167.- "Para los efectos de este capítulo -

son labores peligrosas e insalubres las que, por la natura-
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leza del trabajo, por las condiciones física, química y bi~ 

16gicas del medio en que se presta, o por la composici6n de 

la materia prima que se utiliza, son capaces de actuar so-

bre la vida y la salud f1sica y mental de la mujer en esta

do de gestaci6n o del producto. 

Los reglamentos que se expiden determinarán los tra 

bajos que quedan comprendidos en la definición anterior." 

Articulo 168.- Derogado por el articulo tercero del 

decreto de 27 de diciembre de 1974, publicado en el diario -

oficial de 31 del mismo mes y año, en vigor 60 días después 

de su publicaci6n. 

Art1culo 169 .- Derogado por el articulo tercero del 

decreto de 27 de diciembre"de 1974, publicado en el diario 

oficial de 31 del mismo mes y año, en vigor 60 d1as después 

de publicaci6n. 

Art!culo 170.- "Las madres trabajadoras tendrán los 

siguientes derechos. 

I. - Durante el per:!odo del embarazo, no realizarán -

trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifique un 

peligro para su salud en relaci6n con la gestación, tales -

como levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan 

trepidaci6n, estar de pie durante largo tiempo o que actaen 



o puedan al ter ar su estado psíquico y nervioso. 11 

II a Vll.,, 

Art1culo 1 71 

Art!culo 172 

Art!culo 423 "El reglamento contendrá: 

1 a VII • , , 

VII.- Labores insalubres y peligrosas que no deben 

desempeñar los menores y la protecci6n que deben tener las 

trabajadoras embarazadas. 

VIII a XI ... 11 

El artículo 423 se reform6 en su fracci6n séptima -

para proteger a las trabajadoras embarazadas. 

so 

NOTA: El artículo 501 (se reform6 posteriormente por 

Decreto de 30 de diciembre de 1975, publicado en el Diario 

Oficial de 31 del mismo mes y año en vigor al día siguiente 

como sigue) • 

III.- A falta de c6nyuge supersiste, concurrirá con 

las personas señaladas en las dos fracciones anteriores la 

persona con quien el trabajador vivi6 como si fuera su c6n-
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a su muerte, o-con la que tuvo hijos, siempre que ambos --

hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concu

binato. 

IV.- A falta de c6nyuge supersiste, hijos y aseen-

dientes, las personas que depend!an econ6micamente del tra

bajador, concurrir~n con la persona que reuna los requisi~

tos señalados en la fracción anterior en la proporci6n en -

que cada uno dependía de ~l. 

El art!culo 501 sufri6 modificaciones como canse- -

cuencia de la igualdad establecida, disponiendo derechos a 

favor del hombre, esposa o concubina de la trabajadora fa-

llecida, en caso de estar imposibilitada para laborar. 

2.6 LEY FEDERAL DEL TRABAJO BUROCRATICO VIGENTE 

Los trabajadores que prestaban servicios al gobier

no quedaron contemplados en la Declaraci6n de derechos so-

ciales de 1917. 

Estando facultados los Estados, conjuntamente con -

la Federación, para regular la materia de trabajo, algunos 

decidieron normar las relaciones laborales con sus trabaja

dores y otros se abstuvieron de hacerlo. 

51 
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Por mucho tiempo se tuvo la idea de que las relaci~ 

nes entre el empleo pGblico y los órganos del Estado no po

dían ser objeto de reglamentaci6n semejante y los tratadis

tas del Derecho Administrativo se encargaron de señalar ca

racterísticas de la funci6n pdblica y de los nexos que - -

unen al servicio pdblico y al gobierno, muy diferentes a 

los del obrero coñ el empresario. Desde luego es innegable 

que este altimo·caso el patr6n persigue un fin lucrativo en 

la actividad econ6mica que desarrolla en tanto que el go- -

bierno tiene a su cargo los servicios püblicos y para ello 

se.organiza toda la maquinaria administrativa en que tiene 

un papel principal el empleado pdblico. 

El Proyecto de C6digo Federal del Trabajo, de julio 

de 1929 de Emilio Protes Gil, en su articulo 3°, considera

ba sujeto de regulación el trabajo realizado para el Esta-

do. 

En el año de 1938, el Presidente de la Repablica G~ 

neral Lázaro Cárdenas inici6 la expediCi6n del Estatuto Ju

rídico de los Empleados al Servicio de la Federaci6n, con 

el objeto de crear una leqislaci6n propia para la burocra-

cia la que reglamentaría a partir de esa fecha la relación 

laboral, el cual fue abrogado por un nuevo Estatuto en 1941, 

y este dltimo tuvo importantes reformas en 1947. 
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Transcurrido el tiempo en 1960 el Presidente Adolfo 

L6pez Hatees inici6 la reforma del artículo 123 Constitucio 

nal para incluir dos ªP.artados el "A" que se refiere a las 

relaciones obrero-patronales y el "B 11 que abarca las rela-

ciones entre los poderes de la UniOn, los Gobiernos de los 

Estados, Territorios Federales y el Distrito Federal y sus 

Trabajadores. 

En diciembre de 1963 se expide la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del 

Apartado "B" del artículo 123 Constitucional. 

Estableciendo la jornada diaria máxima de trabajo 

diurna y nocturna será de ocho a siete horas, rcspectivame~ 

te. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con 

un ciento por ciento m~s de la remuneraci6n fijada para el 

servicio ordinario. 

Por cada seis días de trabajo, disfrutará el traba

jador de un día de descanso con salario íntegro. 

Los trabajadores gozarán de vacaciones, que nunca se 

rán menores de veinte días al año. 

A la mujer se le reconoció su trabajo desarrollado 

pag~ndole el mismo salario que al hombre, cuando su activi

dad de trabajo sea el mismo. 
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Se les reconoci6 el derecho de escalaf6n a fin de que 

los ascensos se otorguen en función de los conocimientos, -

aptitudes y antiguedad. 

En cuanto a prestaciones sociales, se ven favoreci

das de la siguiente forma: 

Se les cubrieron los accidentes y enfermedades pro

fesionales, enfermedades no profesionales y maternidad, ju

bilación, invalidez, vejez y muerte. 

La mujer durante el período de embarazo, se le pr~ 

tegi6 para no realizar trabajos que pusieran en riesgo su -

integridad f!sica· y la del producto. 

Los familiares se ven beneficiados al recibir aten

ci6n m~dica y medicinas en los casos, y en la proporción 

que determine la ley. 

Los trabajadores al servicio del estado, no impar--

tanda sexo, se ven favorecidos por los préstamos a corto 

plazo, se les otorgan pr~starnos para reparar o modificar su 

casa habitación conforme a los programas econ6micos del es-

u~. 

El 18 de septiembre de 1974, el Ejecutivo Federal -

envió al Congreso proyecto de reformas y adiciones a la 

Constituci6n, en sus derechos, en sus articulas 4°, 5°, 30 
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y 123, como un reconocimiento a la dignidad de la mujer, 

se consigna su igualdad jur!dica con el varón y se eliminan 

las dificultades para el desarrollo de su plena actividad. 

Se reforma el articulo 123, apartado "8 11
, fraccio

nes VIII y XI inciso e de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos para quedar como sigue: 

B 

a VII 

VIII.- Los trabajadores qozarán de derechos de es

calaf6n a fin de que los ascensos se otorguen en función de 

los conocimientos, aptitudes y antiguedad. En igualdad de 

condiciones, tendr~ prioridad quien represente la ~nica 

fuente de ingreso a su familia. 

IX a X ••• 

XI 

a) y b) 

e).- Las mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen 

un peligro para su salud en relación con la gestación; goz~ 

rán forzosamente de un mes de descanso antes de la fecha f !._ 



jada aproximadamente para el parto y de otros dos meses de 

descanso después del mismo, debíendo percibir su salario -

íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 

adquirido por la relaci6n de trabajo. En el período de 

lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por d!a, -

de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Ade-

más, disfrutarán de asistencia médica y obstétrica de med~ 

cinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de guar

der!as infantiles. 
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Las reformas propuestas al artículo 123 Constitu-

cional en el apartado A y B eliminan los antiguos obstácu

los que han acaecido en forma discriminatoria para la mujer 

las reformas arnplian su acceso al mercado de trabajo y es

tatuyen igual tratamiento en ambos sexos, lo que implica -

igualdad de oportunidades en materia laboral, con la salv~ 

dad en su parte relativa a los ciclos de gestaci6n y lac-

tancia . . 

El proemio del apartado B del art!cul~ 123 dete~i 

na expresamente que ese marco jurídico es aplicable a los 

trabajadores al servicio de los Poderes de la Uni6n y del 

Gobierno del Distri·to Federal. 

Existen mGlt1ples organismos descentralizados cu--

yas relaciones laborales son objeto de la Ley Reglamentaria 
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del apartado B. Algunos de estos organismos se mencionan 

en el artículo 1° de la Ley Federal de los Trabajadores -

al Servicio del Estado, trattlndose de una mera enumeraci6n 

enunciativa. 

Los trabajadores al Servicio del Estado encuentran 

reguladas sus relaciones laborales en la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, en ella se recon~ 

ce que los burócratas tienen derechos y obligaciones en su 

relación laboral. 

Determina la Ley: 

Artículo 2 al 14 ••• 

Artículo 15.- Nombramientos. 

ArHculo 21, 22, 23, 24 y 25.- La jornada 

Artículo 26 .- Tiempo Extraordinario. 

Artículo 27.-

Artículo 28 .- Perí¿do Pre y Post Natal. 

Artículo 29 al 38.- .•. 

de 

Art!culo 39.- Pago de tiempo extraordinario. 

Artículo 40 al 42 bis 

trabajo 

Artículo 43. -"Son obligaciones de los titulares a 

que se refiere el articulo lo. de esa Ley. 

I.- La existencia de igualdad en ambos sexos en caso 

de ascensos cscalafonarios. 
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VI.- Los beneficios de seguridad y servicios sociales 

a) •• • 

b) Atenci6n m~dica, quirargica, farmac~utica y hosp! 

talaria en los casos de enfermedades no profesionales y ma

ternidad. 

e) Jubilación y pensi6n por invalidez, vejez o muer

te de la siguiente forma: 

I) Actualmente la mujer se puede jubilar por 28 años 

de servicio activo y con una edad no menor de 55 años. 

II} Puede obtener el derecho a pensionarse si tiene 

15 años de servicio activo, además debe tener una enferme-

dad profesional que ampare su inválidez, para poderla hacer 

efectiva. 

III) Por vejez también conocida como cesantía, cuan

do tiene 15 años de servicio activo y una edad mayor de SS 

años. 

IV) Por muerte cuando el c6nyuge haya fallecido y 

éste tuvo 15 años de servicio activo cuando menos al servi

cio del estado, (siendo personal de base, como requisito),

no importando la edad que tenia el mismo. 

Es necesario mencionar que únicamente tienen derecho 

a estas pr~staciones el personal de base. 



d) ••• 

e) Establecimiento de centros para vacaciones y para 

recuperaci6n de guarder!as infantiles y de tiendas econ6mi

cas'?. 

f) ••• 

g) ••• 

h) ••• 

Articulo 44 al 92 •••• 

La Legislaci6n que reglamenta el trabajo burocr~tico 

contiene diversas disposiciones diferentes a las expresadas 

por el apartado "A" con la relaci6n Obrero-Patronal, cierto 

que los trabajadores al Servicio del Estado gozan de cier-

tos privilegios laborales, pero en lo que se refiere a 

igualdad con los trabajadores del apartado "A" existe una -

gran diferencia. 
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3.1 CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LA RELACION 

LABORAL 

Muchos han sido los doctrinarios que han ubicado -

el derecho del trabajo dentro del derecho social, el cual 

se ha definido como "los que proponen entregar la tierra" 

a quien trabaja y asegurar a los hombres que vierten su -

energ!a de trabajo a la economía, la salud y la vida y un 

ingreso, en el presente y en el futuro que haga posible un 

vivir conforme con la naturaleza, la libertad y la digni--

dad humana." (19) 

Analizando el contenido de la def inici6n se puede -

encuadrar al derecho del trabajo como una rama del Derecho 

Social, y sin dejar de considerar que también regula los -

derechos individuales contenidos en la Carta de los Dere--

chas Humanos, misma que ha sido recogida por la Constitu--

ci6n, que lo eleva a la categoría de ga.rant!a individual. 

Se concluye que la definici6n que encuadre al derecho del 

trabajo deber~ tomar en cuenta no s6lo la declaraci6n de -

los derechos humanos, sino también el sentido estricto de 

la ley. A continuaci6n se citarán algunas definiciones 

119) De la a.ieva Mario. "El Nuevo Derecln Mexicano del Trabajo", Edi
torial Porrjja, S.A. Sexta Edici6n, '!tiro I. México, D.F. 1981. -
p.p. ªº· 
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que contemplan ambos aspectos: 

"Derecho del trabajo es el conjunto de principios, 

normas e instituciones que protegen, dignifican y tienden 

a reivindicar a todos los que viven de sus esfuerzos mate

riales o intelectuales, para la realizaci6n de su destino 

hist6rico: socializar la vida humana". (20) 

"Derecho -del trabajo es el conjunto de normas rela-

tivas a las relaciones que directa o indirectamente deri--

van de la prestaci6n libre, subordinada y remunerada, de -

servicios personales y cuya funci6n es producir el equili-

brio de los factores.en juego mediante la realizaci6n de -

la justicia social". (21) 

11 Es la norma que propone realizar la justicia so- -

cial en el equilibrio de las relaciones entre el trabajo y 

el capital". (22) 

Cada una de sus definiciones concretan o amplían -

los mismos elementos, pero de hecho todas dan la idea de -

Derecho del Trabajo aunada a la retribuci6n e igualdad. La 

Ley Federal del Trabajo señala la finalidad principal del 

(20) Trueba Urbina Alberto. Op. Cit. p.p. 135 
(21) De Buen lozano Nestor. Op. Cit. T. I. p. p. 131 
(22) De la cueva Mario. Op. Cit. p.p. 85 
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Derecho Laboral, diciendo que son las normas que tienden a 

conseguir el equilibrio y la justicia social en las rela-

ciones entre trabajadores y patrones. 

De lo anterior es factible decir que el Derecho del 

Trabajo es el conjunto de normas jurídicas que regulan y -

equilibran las relaciones entre patr6n y trabajador, dando 

los requerimientos mínimos de subordinaci6n y rernuneraci6n 

para la sccializaci6n de la vida humana. 

Ahora que se ha contemplado el Derecho del Trabajo 

desde un punto de vista objetivo, conviene citar algo acer 

ca de su trascendencia social, ya que no se concibe una -

humanidad sin trabajo en los tiempos rn~s remotos. 

Las normas del Derecho Laboral han pretendido desde 

el principio crear un equilibrio entre las fuerzas y se 

han ido integrando poco a poco a base de luchas por parte 

de los trabajadores, ampliando su aplicación a diversos 

sectores de trabajo, haciendo uso de los derechos inheren

tes al individuo para lograr su fin de justici~ a resar Jw 

las reyertas por parte de los patrones, que son quienes 

tienen en sus manos el capital. 

Lo mismo ocurri6 al momento de hacer que la mujer -

entrara a formar parte activa del Derecho del Trabajo; ha 

sido una fuerte lucha que comenzó con una explotación imp!a 



y que ha culminado con el hecho de reconocer a la mujer 

derechos iguales a los del hombre. 

Después de considerar la funci6n y objeto del Dere

cho Laboral como de su estatuto, es menester hacer refere~ 

cia al acto motor de su aplicaci6n, es decir, la relaci6n 

de trabajo. 

1.- La Ley Federal de Trabajo en su articulo 20 - -

prescribe: "Se entiende por relaci6n de trabajo cualquiera 

que sea el acto que le dé origen, la prestaci6n de un tra

b~jo personal subordinado a una persona, mediante el pago 

de un salario. 11 

2.- Contrato individual de trabajo, cualquiera que 

sea su forma o denominaci6n, es aquel por virtud del cual 

una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal 

subordinado, mediante el pago de un salario. 

Por referirnos al contrato, que es el acto bilate

ral por excelencia, destacamos los siguientes elementos -

esenciales: 

"a} consentimiento. 

b) Objeto posible. 

El consentimiento, puede definirse como el acuerdo 

de voluntades para constituir una relación individual de -
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trabajo. 

El consentimiento se manifiesta, en el contrato de 

trabajo de dos maneras: expresamente, cuando las partes -

en forma verbal o escrita proponen y aceptan mutuamente -

las condiciones y tácitamente, cuando las partes realizan 

una serie de hechos que presuponen la aceptaci6n, la pre~ 

taci6n de un servicio subordinado y el pago de un salario. 

As! en el artículo 21 se señala: "Se presume la existen-

cía del contrato y de la relación de trabajo entre el que 

presta un trabajo personal y el que lo recibe." 

El objeto posible, suele distinguirse entre objeto 

directo con el contrato y objeto indirecto. El primero ca~ 

siste en la creaci6n o transmisión de obligaciones. El in

directo es la cosa o conducta sobre la que recae la oblig~ 

ci6n. As!, en la obligaci6n de dar, el obieto indirecto -

será aquello que debe darse, El objeto indirecto tiene un 

contenido material o bien, constituye una conducta positi-

va (hacer) o negativa (no hacer) • Las obligaciones de ha--

cer y de no hacer, a su vez habrAn de ser posibles y l!ci-

tas." (23) 

(23) De aien Lozano Nlóstor. "Derecl-o del Trabajo", Editorial. Porrtla, 
S.A. SeXta Edici6n, Mlíxiro, D.F. 1985 p.p. 511 y 513 T.I. 
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La prestación del trabajo a que se refiere el p.1rrafo 

primero y el contrato celebrado, producen los mismos efec

tos. 

Dicho precepto no hace una real distinci~n entre re 
laci6n y contrato de trabajo, por ello es factible que al 

referirse al contrato se le de el tratamiento de un simple 

elemento de forma, que remitiéndose a la teoria general 

del derecho se· perfecciona con el simple acuerdo de volun

tades·, mismo que se presume cuando existe la relación. En

tonces puede decirse que el contrato de trabajo es un ele

mento que le da formalidad a la relación, estando sujeto a 

lo mínimo establecitlo por la Ley. 

Asimismo, se ha tomado como punto de partida a la -

propia ley, pero dentro de la doctrina existen tesis que 

apoyan la teor!a contractualista en tanto que otras a las 

relacionista. Hasta el momento siguen las discusiones y -

no se ha llegado a un acuerdo, por ello es que la ley, que 

no tiene por misi6n hacer definiciones, equipará ambas fi

guras al v!nculo que existe. 

"Algunas diferencias entre ambas figuras se basan -

en que la relación se inicia en el momento en que se co- -

mienza a prestar el servicio. El contrato se perfecciona -

por el acuerdo de voluntades; esto es que se puede hacer -
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el contrato sin que se comience a laborar, o sea sin que -

exista la relación de trabajo hace que se presuma la exis

tencia de un contrato. 11 (24) 

De lo anterior, se pueden separar los elementos que 

se dan dentro de la relaci6n laboral; personas, prestaci6n 

de un servicio, subordinaci6n y retribuci6n. Cada uno de -

los cuales se detallarán y se vincularán con el trabajo fe 

menino. 

3,2 SUJETOS DEL DERECHO DEL TRABAJO 

En el inciso anterior se vi6 uno de los elementos -

que intervienen en la relación laboral que son las persa-

nas, mismas que configuran el punto de atención dentro de 

este tema. 

Partiendo de lo más general, la palabra sujeto remi 

te a una persona de la cual se desconoce su denominaci6n 

pero que cuya participación es inminente. Si se toma es-

te concepto y se ubica en el derecho, se puede decir que -

son sujetos todas aquellas personas que intervienen en una 

relaci6n jurídica como parte generadora de la misma; as! -

serán sujetos del Derecho del Trabajo todos los que inter-

(24) Euquerio Guerrero, Op. Cit. p.p. 72 
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vienen en la relaci6n jurídico laboral, ya sean prestadores 

de servicio o beneficiarios del mismo; es decir, que cual

quier individuo en tanto sea capaz de derechos y obligaci~ 

nes, puede ser sujeto del Derecho Laboral. 

En el Derecho Mexicano del Trabajo aparecen b~sica

mente dos tipos de relaciones jurídicas individuales y re

laciones jurídicas colectivas. En la primera, concurren -

los que prestan y los que reciben el servicio en forma di

recta e inmediata: por el contrario en la colectiva, en 

las bases sobre las cuales se prestan los servicios, los -

slljetos de la relaci6n se fijan en cuanto al objeto de la 

prestaci6n. Así que mientras en la primera, el prestador 

de servicio es una persona física en la segunda concurre -

un sindicato. 

Cabe aclarar que las personas que representan a - -

quienes reciben el servicio o a quienes lo. prestan se limi 

tan a fijar las bases sobre las cuales laboran los sujetos 

de la relación jur1dica. En el Derecho Laboral son el tE!!_ 

bajador y el patrón; el primero presta el servicio y el se 

gundo es el beneficiario del mismo. 

Siempre se han tenido dentro de la doctrina grandes 

discusiones acerca del concepto trabajador. Al inicio del 

cap1tulo se ha hablado de que la ley laboral tiene entre -
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una de sus finalidades la de proteger a la clase trabajad~ 

ra ; entonces conviene hacer un análisis del hombre traba

jador en torno al estatuto laboral. 

En rndltiples ocasiones se utilfzan como sin6nirnos -

los t~rminos empleado, obrero y trabajador, pero si se pa~ 

te de que el Derecho del Trabajo naci6 con el fin de prot~ 

ger la actividad del hombre, el t~rmino más correcto será 

el de trabajador. 

- Si consideramos que la palabra trabajo se define 

como la acción y efecto de trabajar, el término citado se 

afirma. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo Bºseñala, 

trabajador es la persona f 1sica que presta a otra, física 

o moral, un servicio personal subordinado. Aclarando que 

trabajo es toda aquella actividad material o intelectual. 

Como se observa, la definici6n contenida en la Ley 

da un t~rrnino genérico en el cual se puede ubicar a cual-

quier persona, para hacerla partícipe de la protecci6n que 

la misma ley otorga. 

Es menester llegar a la definici6n tle otra figura -

que da origen a la relaci6n laboral, el patr6n, concepto -

que tiene no s6lo implicaci6n jur1dica, sino también econ~ 
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n6mica, pol!tica y social. De la misma forma que en el e~ 

so anterior existen diversas acepciones para denominar al -

patr6n, tales como empleador, empresario, locatario. Etc., 

inclusive en el art1culo 123 se emplean diversos t~rminos. 

Y al definir el concepto de trabajador se hizo alu

si6n al patr6n al hablar de la persona f1sica o moral que 

recibe el trabajo de otra. Este concepto aparece necesa-

riamente vinculado a la relaci6n laboral. La ley en su ar 

t1culo 10° define patr6n: "La persona f1sica o moral que -

utiliza los servicios de uno o varios trabajadores". Doc-

trinariarnente se considera que la definición es incomple-

ta, ya que si-el concepto esta vinculado con la relación -

laboral, deja a un lado los términos subordinaci6n y remu

neraci6n. A continuaci6n se presenta una definici6n que -

incluye ambos elementos. 

"Patrón es quien puede dirigir la actividad laboral 

de un tercero, que trabaja en su beneficio, mediante una -

retr ibuci6n n • ( 2 5) 

En t~rminos generales tanto la def inici6n de la Ley 

como la anterior cita contemplan la misma figura, Gnicame~ 

te complementada con los conceptos jurídicos que la primera 

(25) De Buen Lozano N!!stor. Op. Cit. p.p. 479 T. I. 



no incluye. 

Por 6ltimo, se va a hacer referencia al hecho de -

que a diferencia del trabajador, el patrón puede ser una -

persona f1sica o moral. Socioldgicamente se considera al -

patr6n corno representante del poder econ6mico o del capi-

tal; es 16gico que el capital exista, con mayor raz6n en -

una sociedad que emplea el trabajo de los demás, y no en -

manos.de una persona, misma que tiene que hacer frente a -

los gastos del sostenimiento de un negocio y a todas las 

prestaciones exigidas por los trabajadores. 

Las figuras del patrón y trabajador son esencialmen 

te las que componen la relación laboral; son las que dan -

origen 1 producen y reciben sus efectos. Sin embargo, en la 

práctica jurídica existen otros sujetos que de una u otra 

manera tienen ingerencia en la relaci6n, mismos que por e~ 

recer de la trascendencia de los anteriores, escapan al oE 
jetivo de este estudio. 

3.3 LA MUJER COMO SUJETO EN EL DERECHO LABORAL. 

En el subcap!tulo anterior qued6 asentado que cual

quier persona puede ser sujeto del Derecho del Trabajo. J~ 

rídicamente, la Constituci6n en sus artículos 5 y 123 est~ 

blece tanto la libertad del trabajo, como los lineamientos 



72 

mínimos sobre esta materia con base en la organizaci6n y -

binestar del Estado, por eso limita la libertad de traba-

jar a los menores de catorce años; con excepción de esto -

cualquier persona puede laborar sin que se establezcan di

ferencias de ninguna clase, con la dnica condici6n de que 

la profesi6n, industria, arte, comercio o trabajo a que 

se dedique sea lícito tanto en su forma como objeto. 

La Ley Federal del Trabajo, como reglamentaria del 

articulo 123 Constitucional, vacía en su articulado la in

tenci6n del Constituyente y reitera lo relativo a la libe~ 

tad de trabajo y al trabajo femenino, regulando {en cuanto 

al hecho mismo de la prestaci6n) , la parte general y dadas 

las funciones biol6qicas y sociales que la mujer represen

ta, se consigna en el capítulo de trabajas especiales el -

trabajo femenino, lo cual tiene como propósito fundamental 

la protección a la maternidad. 

Se ha visto que la mujer es sujeto del Derecho del 

Trabajor coma tal tiene obligaciones y derechos que la ley 

otorga sin dejar de contemplar, desde luego, que la const! 

tuci6n f!sica femenina es distinta a la del var6n, y esto 

es de trascendental importancia en el desarrollo social y 

econ6mica del pa!s. 

Es menester mencionar que las aptitudes psicológicas 
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de la mujer, diferentes a las del var6n, hacen que en cier 

ta clase de trabajo en que se requiere minuciosidad, prac

tica y orden, se prefiera al elemento femenino. Existen -

otras labores que siguen encomendadas al hombre y en las -

que desgraciadamente la mujer no puede participar por su -

condici6n biol6gica. 

"Asimismo, la Constitución en sus articulas 4°, Sºy 

123 en su apartado A y B que declaran la igualdad de ambos 

sexos ante la ley (Diario Oficial de la Federaci6n 31 de -

diciembre de 1974), lo que ha sido la base para que la gran 

mayor!a de los ordenamientos la sostengan en cuanto a la -

conducta que regulan. Así se tiene que el C6digo Civil y 

la Ley Federal del Trabajo hacen patente la identidad e 

igualdad de los derechos del var6n y de la mujer." (26) 

"En 1974 se reformaron tanto la constitución Polít!_ 

ca como la Ley Federal del Trabajo para consignar las li-

bertades que ahora se otorgan a la mujer en materia de tr~ 

bajo, consecuentes con el criterio de equipararlo al hom--

bre en sus derechos.• (27) 

11 Por consiguiente la mujer debe disputar la absoluta 

igualdad con el var6n en el ejercicio de sus derechos y 

(26) De l>uen Lozano ~stor. Op. Cit. p.p. 365. T.II 
(27) EUc¡Uerio GUerrero. Op. cit. p.p. 39 
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obligaciones. y en cwnplirniento de sus responsabilidades. En 

general los ordenamientos del pa!s contienen notables avan 

ces en esta materia. 11 {28) 

El adelanto-ha sido grande, la mujer en mayor o me-

no.r grado ha participado en la actividad social a través -

del tiempo, si b~en no como hubiera deseado ella, actual--

mente participa en forma activa en el desarrollo socio-ec~ 

n6mico del país. Su labor es de apreciarse reconociendo -

su esfuerzo que desarrolla en cualquier campo de trabajo -

que se desempeña. 

3 • 4 LA REMUNERACION SALARIAL DEL TRABAJO DE LA 

MUJER 

Al definir a la relaci6n individual de trabajo, - -

habíamos asentado que la prestaci6n de un trabajo personal 

subordinado es uno de sus elementos y el segundo de estos 

elementos, lo constituye el salario. 

"El Salario.,. El significado etimol6gico de la pal~ 

bra, de antiguo origen, .significaba el pago o estipendio -

con que los patrones en épocas remotas pagaban a los trab~ 

jadores por las labores realizadas; pago que hacían con --

(28) Instib.lto Nacional de Esb.ldios del Trabajo. "Participaci6n de la 
Mujer en la Vida EronOnica del Pa!s". I.N.E.T. COrqreso del Tra-
bajo. 1975. p.p. 46 · 
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sal a manera de moneda y de allí que a los pagos de las lab~ 

res realizadas por los trabajadores se les siga llamando sa 

larios". (29) 

En el amplio sentido de la palabra, salario es la -

remuneraci6n de toda actividad productiva del hombre. Com--

prende, no solamente la remuneraciOn de los obreros, sino -

también del personal técnico y administrativo. El salario 

se recibe en dinero y en especie segtln los servicios que 

presta el asalariado y var1a segdn las condiciones de éste 

para desempeñar aquellos servicios. 

De acuerdo a la definición del articulo 82, de la -

Ley Federal del Trabajo, salario es la retribuci6n que debe 

pagar el patr6n al trabajador por su trabajo. Esta defini--

ci6n nos determina que desde el punto de vista econ6mico el 

salario va directamente relacionado con el factor producti-

vo del trabajo del hombre. 

As! nuestra Ley Federal del Trabajo en su articulo 

82 al definir al salario, reafirma lo establecido en el ar-

t!culo 20 del mismo ordenamiento, que define a la relaci6n 

y al contrato de trabajo bajo el supuesto de la prestación 

de un trabajo personal subordinado mediante el pago de un 

(29) BeJ:ITl.ldes Cisneros MigUel. "Las Obligaciones en el DereclP del Tra 
bajo".Cárdenas Editor y Distrib!idor. Primera F);lici6n. Méxioo,D.F. 
1978, p.p. 79. 
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salario mtnimo y abandona el criterio de la anterior ley -

que señalaba que el salario se cubr!a a cambio del contrato 

de trabajo, 

De los términos del artículo 85 de la Ley Federal -

del Trabajo se desprende claramente que el salario no con-

siste anicamente ~n la cantidad de dinero que en forma pe-

riodica y regular paga el patr6n al trabajador, sino que -

ademas de esa prestación estan comprendidas en el mismo to

das las ventajas econ6micas establecidas en el contrato a -

favor del trabajador. 

"Asimismo", la. 'Clnica fuente de ingreso del trabajador 

(a) es el salario una de las formas de remuneraci6n del se~ 

vicio prestado y que tiene además por objeto satisfacer las 

necesidades alimenticias, culturales y de placer del traba1ª. 

dur yde su frunilia."(30) 

El salario además de ser una noci6n econ6mica es un 

valor social, pues para quienes lo reciben constituye un in 

greso esencial, cuya periodicidad asegura la subsistencia ~ 

de los mismos y sus familias al entregar su fuerza de trab~ 

jo en beneficio del capital, compromete su persona con una 

labor digna y honesta, en tal consideración debe recibir a 

(30) Trueba Urbina, Alberto. Op. cit. p.p. 291 



cambio lo necesario para llevar una vida digna e inclusive 

le asegure un futuro decoroso a 61 (ella) y a su familia. 

3.4.l JORNADA DIARIA 
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El derecho del trabajo se comprend!a en la lucha de 

los trabajadores por obtener un salario remunerador y una -

jornada justa. La jornada de sol a sol result6, en su épo

ca una jornada humana, por constituir una limitación al tr~ 

bajo. El trabajador en los inicios de la historia del de-

recho laboral se encontraba a disposici6n del patrón sin l! 
mite de tiempo, se debe recordar los hacinamientos humanos 

a los que llegaba el operario a descansar s6lo durante el -

tiempo que le parec!a conveniente al amo¡ en este descanso 

el trabajador no disponía de su tiempo, ya que si era requ~ 

rido, debia regresar a la jornada o quedarse incluso sin 

descanso. 

11 Tomando como antecedente lo antes citado, en Fran

cia, por decreto del 2 de marzo de 1848, el Gobierno Provi

sional redujo a diez horas el trabajo en Par!s y a once en 

provincia. La Ley del 9 de septiembre de 1848 fijó en doce 

horas de duración máxima del trabajo para los operarios adu! 

tos en establecimientos industriales. La Ley del 29 de junio 

de 1905, modificada el 31 de diciembre de 1913, limitaba a 
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ocho horas la duración diaria del trabajo en los mismos. 

En Italia, la ley del 16 de junio de 1907, fijó en 

diez horas y media la duración m~ima del trabajo, en los 

arrozales¡ la ley del 23 de marzo de 1908 prohib!a el tra-

bajo nocturno en la industria del pan. En Alemania el gobi~r 

no provisional ex~idió la ordenanza del 23 de noviembre al 

17 de diciembre de 1918, que instituyó la jornada de ocho 

horas en establecimientos 1ndustriáles y en minas. 

La jornada de ocho horas se estableció después de -

19+9, de acuerdo con la diversa naturaleza de las servicios. 

El tratado de Versalles, en la parte dedicado a la creación 

de la O.I.T. (artfculo 427) y la primera Conferencia en - -

Washington en 1919, aprobaron limitar a ocho horas la jorn~ 

da máxima de trabajo. 

~a legislación laboral del Estado de Jalisco, del 

2 de septiembre de 1914, determinó que la jornada quedara -

comprendida de las ocho a las diecinueve horas e impuso la 

obligací6n de dos horas de descanso a mediodía. El proyecto 

de ley sobre contrato de trabajo del 12 de abril de 1915, -

reconoció la necesidad de limitar la jornada maxirna de tra

bajo a ocho horas y para los menores a seis horas. 

La Constitución de 1917 establece la jornada rn.1xirna 

de trabajo de ocho horas: y la jornada nocturna de siete --
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horas, en su art!culo 123 fracciones I y II, del apartado -

nA" • 

La ley de 1931 no contenía concepto de jornada de 

trabajo. La Ley de 1970 consideró conveniente recoger los -

principios que derivan de la jurisprudencia y de la doctri-

na. As! el articulo 58 de la Ley Federal del Trabajo vigen-

te define: Jornada de trabajo se entiende el tiempo durante 

el cual el trabajador está a disposición del patrón para -

prestar su trabajo." (31) 

11 Se entiende por jornada de trabajo al lapso duran-

te el cual un trabajador debe estar disponible, jurídicame~ 

te para que el patr6n utilice su fuerza de trabajo intelec-

tual o materialº. (32) 

"Asimismo existen tres tipos de jornada de trabajo 

que son diurna con una duración de 48 horas a la semana y -

que es la comprendida entre las seis y las veinte horas, --

mixta con una duraci6n de 45 horas semanarias que comprende 

periodos de la jornada diurna y nocturna sin que ésta últi

ma pueda abarcar m~s de tres horas y media en el periodo --

nocturno, pues se considerará nocturna y por último, la no~ 

turna con una duración de 42 horas a la semana y que com---

(31) Briceño Ru!z Alberto, Op. Cit. p.p. 182 y 183 
(32) El.lqllerio Guerrero. Op. Cit. p.p. 124 

ESTA 
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prerde de las veinte a las seis horas a la semana (art1culos 

60 y 61) •• (33) 

Normalmente la jornada de trabajo se distribuye en 

los primeros seis d!as de la semana con carácter obligato--

ria, (artículo 69}, sin embargo, conforl'\e a lo dispuesto en 

el articulo 59, la jornada puede aumentarse de coman acuer-

do por patr6n y trabajadores, con objeto de que éstos alti-

mas descansen el sábado en la tarde, se obtengan en desean-

so la modalidad equivalente, siempre y cuando no se sobre~a 

sen los mínimos legales. 

El establecimiento de la jornada máxima de trabajo 

tiene como finalidad fundamental el proteger la salud y la 

vida de los trabajadores. Que el tiempo de trabajo y el 

tiempo de descanso deben estar en una relaci6n tal que el -

desgaste y la reposición de las fuerzas f1sicas y ps1quicas 

se compensen, es decir, que no ocurra una pérdida prematura 

de la potencialidad del trabajo, 

3.4.2 JORNADA EXTRAORDINARIA 

Desde el punto de vista legal, nuestra primera refe 

rencia se enfoca en nuestra Constituci6n, que en su art!cu-

(33) Kaye Dionisio J. "Aplicación Práctica de la lE'j Federal del Trabajo 
en la Nlninistraci6n de Personal". El:litorial LE.E. S.A., Segur<la 
El:lici6n. l!éxico, D.F. 1978. p.p. 32 :r 
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lo 123 consagra los principios que el congreso constituyente 

estim6 como fundamentales para la organización del trabajo en 

Ml!xico. 

Esta jornada comprende los lapsos que, fuera de los 

ordinarios, el trabajador puede o debe laborar. 

"A este respecto dice Kotaschin que nel establecimie~ 

to de la jornada mrutima imputa la prohibición correspondiente 

dirigida al empleador, de no hacer trabajar a los trabajado

res por más éiempo que lo permitido segdn las disposiciones 

respectivas. 

Los trabajadores, en los casos de siniestro o riesgo 

inminente, en que peligre la vida del trabajador, de sus com 

pañeros o del patr6n, o la existencia misma de la empresa, -

deberán colaborar para erradicar el mal o peligro y la jorn~ 

da podrá prolongarse por el tiempo indispensable. 

El tiempo laborado se pagará, conforme al primer p~

rrafo del artículo 67 con una cantidad igual a la que corres 

ponda por las horas de la jornada". ( 34) 

La fracci6n XI del artículo 123 constitucional esta-

blece: "Cuando por causas extraordinarias, deben awnentarse 

(34) Briceño Ruíz Alberto. Op. Cit. p.p. 189. 
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las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo 

excedente en loo• más de lo fijado para las normales. En nin 

g6n caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 

horas diarias ni de tres veces consecutivas. Los menores de 

dieciseis años no ser4n admitidos en esta clase de trabajos". 

La jornada extraordinaria no es en ningdn caso prole~ 

gaci6n de jornada sino que es una jornada diferente a la or

dinaria y por tal motivo se denominará extraordinaria, ya 

que son circunstancias fuera de lo normal las que la motivan 

y en tal consideraci6n, se paga con un 100% más del salario 

que corresponde las horas de la jornada, tratándose de las -

primeras nueve horas y con un 200% más del salario que ca- -

rresponda a las horas de la jÓrnada, tratándose de las que -

excedan de las primeras nueve (artículos 67 y 68 de la Ley -

Federal del Trabajo). 

"Respecto de las horas de labor que deben considerarse 

como jornada extraordinaria, tanto la Suprema Corte como la 

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sostienen que son 

las que exceden a las jornadas máximas legales o a las infe

riores a las legales, cuando así se establecen por contrato 

o por disposici6n de la autoridad o bien las laboradas en el 

d!a de descanso semanal o en los días de descanso legal". (35) 

(35) Euquerio Qlerrero. Op. Cit. p.p. 132. 
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De lo anteriormente expuesto, se determinan los siguie~ 

tes factores de la jornada extraordinaria: 

a) QUe debe de prolongarse la jornada convenida que -

no necesariamente debe ser la jornada legal. 

b) Que la prolongación se deba a circunstancias extr~ 

ordinarias. 

e) Que las circunstancias extraordinarias sean motiv~ 

das por una necesidad patronal. 

d) Que la prolongaci6n de la jornada no exceda de tres 

horas diarias, ni de tres veces en una semana. 

e) Asimismo es necesario hacer menci6n que los art!c~ 

los 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo, regulan el paQo -

de la jornada extraordinaria. 

Confonne a la situación econ6rnica y social actual, 

los trabajadores requieren con mayor frecuencia aceptar este 

tipo de trabajo. 

3.5 CONDICION SOCIAL DE LA MUJER EN EL AMBITO LABORAL. 

El acelerado crecimiento de la población es un fen6m~ 

no que vive el pa!s, resultado en gran medida del desarrollo 

de d~cadas anteriores, en particular la extensión constante 



de la política de bienestar social. Se creció no sólo en lo 

material, sino en aquello que de mayor valor tiene un país,

sus recursos humanos, su fuerza de trabajo, a la que se le -

otorgd los servicios de seguridad social. 

Las nuevas condiciones de salubridad y de prevenci6n 

de enfermedades determinaron la disminuci6n de las tasas de 

mortalidad. Es necesario aclarar que la duplicación de los -

habitantes se debi6 b~sicamente al descenso dela tasa de mo~ 

talidad y por consiguiente los niveles de fecundidad se vie

ron en aumento al descender la mortalidad. 

La población se ha rejuvenecido, lo que significa que 

en la actualidad la mitad de los habitantes tengan menos de 

ciui:nce años de edad, y casi un sesenta por ciento sea menor 

de veintidos años, de donde resulta un alto grado de pobla-

ci6n dependiente, y una intensa presión sobre los servicios 

educativos, vivienda, salud, ast como relaciones notables en 

la capacidad nacional de ahorro, puesto que la poblaci6n ec~ 

n6rnicamente activa es muy reducida y sobre ella gravita la -

mayoría de los habitantes. 

La presión ejercida por el crecimiento de la pobla- -
ci6n ha imposibilitado a la estructura económica para absor-

ber debidamente la mano de obra que se genera. A pesar de 

los innwnerables estímulos creados por el sector pt'iblicos p~ 
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ra aumentar el nt'.1rnero de empleos, siendo insuficientes para 

la población emergente. 

En el campo, la presión demográfica sobre el empleo -

es particularmente notoria, en las dltimas décadas el país -

se ha venido industrializando absorbiendo un nt1mero elevado 

de la poblaci6n que viv!a en el campo, aumentando el costo -

social por la creaci6n de nueva infraestructura, en la actu~ 

lidad es difícil satisfacer las necesidades de la población 

por la actual situaci6n econ6mica. 

El fen6meno del empleo se expresa corno la participa-

ci6n de la población en la actividad econ6rnica, el grado de 

empleo Y la estructura ocupacional. 

Para poder analizar la condición social de la mujer -

en el ámbitoJatoral es menester señalar varias característi

cas que determinan su actual participación en la oferta la -

fuerza de trabajo femenino. Por ello me atrev! a recabar al 

gunos datos de los Censos de Población y Vivienda de 1970 y 

1980, específicamente aquellos realizados en el Distrito Fe

deral, para as1 tener una base e~encial piloto, pudiendo con 

ello obtener una respuesta s6lida en la que uno pueda deter

minar el comentario pertinente, por ser el Distrito Federal 

donde la participaci6n econ6rnicamente activa de la mujer, es 

donde más se acentúa a diferencia de los demás Estados de la 

RepGblica Mexicana. 
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CUADRO No. l 

MEXICO. TASAS ESPECIFICAS DE ACTIVIDAD POR GRUPOS l)UIN<]UENA-
LES DE EDAD POR SEXO 1970. 

GRUPO DE EDAD HO'IBRES l!UJEP-=:S 

12 y m~s 71. 7 16.4 

12 - 14 12.8 % S.l 

lS - 19 49. 9 20.9 

20 - 24 79.6 24. l 

2S - 29 90. 6 % 17.4 

JO - 34 93 .2 % lS.7 % 

JS - 39 94 .J % lS.8 % 

40 - 44 93.9 % 16.2 

4S - 49 93.9 16.4 

S'O - S4 92. 3 lS.9 

SS - S9 90.6 % lS.l 

60 - 64 86 .1 % 14.l 

6S - 69 81.l 12.9 

70 - 74 71.S 11.5 

7S y l'l~S 5S.8 8.3 % 
(3G) 

La distribuci6n de la participaci6n femenina por eda-

des sique una pauta diferente a la de los hombres. Las tasas 

de participaci6n femenina alcanzan su punto más alto en el -

grupo de edades entre 20 y 24 años, coincidiendo con la ten

dencia general de la regi6n. 

El relativo descenso que se observa después de los 25 

años, así como el ligero ascenso después de los 40 años pue

den ser atribuídos al ciclo familiar, 

( J 6) Direeei6n General de Estadística IX Cenro r.eneral de Poblaci6n. 
ReSJinell Gereral abreviado, 1970. SIC. 1972 ,,;g. 190. 
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CUADRO No. 2 

GRUPO HOMBRES MUJERES AMBOS 
DE EDAD CXlJPA005 DESCXlJPAOOS CXllP.A!XlS OES'.XlJPl\OC\S O'.llPADOS DES:Xlll'ADOS 

TOTAL 66.3 33.7 32.0 68.0 57.6 42.4 

465.111 286.933 93.113 198.254 658.224 485.187 

12-19 55.8 44.2 32.1 67.9 48.3 51. 7 

20-29' 66.4 33.6 33.6 66. 4 58.l 41. 9 

30-39 72. 7 27.3 32. 2 67.8 63 .6 36.4 

40 y m4s 69.7 30.3 29.6 70.4 60.6 39.4 

Se considera (ocupados que buscan trabajo) a las per

sonas que tenían un empleo o t!abajo en la semana anterior -

al censo, pero aue realizarán alguna actividad para buscar -

otro empleo en ese lapso•. {37) 

En el caso de M~xico el desempleo femenino es supe-

rior al masculino segdn queda manifiesto en el cuadro (2) 

dos. Las mujeres desocupadas en el grupo decena! entre 20 

y 29 años duplican a los hombres de ese mismo grupo de edad 

segdn lo demuestra el censo de 1970 y en comparaci6n con el 

censo de 1980 casi no existe diferencia alguna, lo menciona-

do se confirmara en los cuadros (3} tres, (4) cuatro, (5) 

cinco y (6) seis. 

(37) Direcci& General de Estadística. Op. Cit. p.p. 925. 
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11 Poblaci6n de 12 años y m~s por entidad federativa, sexo --

masculino y grupos quinquenales de edad condici6n de activi

dad, condici6n de ocupación y tipo desocupado especificamen

te Distrito Federal". 

CUADRO No. 3 

12-14 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

45-49 

50-54 

55-59 

60-64 

65-69 

70-74 

ACTIVOS 

= CXJJPAOOS 

2'898,568 2'll0,685 2'052,941 57,744 45,374 12,370 787,883 

301,979 

490,943 

468,168 

29,485 

216,383 

367 ,196 

378,070 356,081 

287 '773 280, 292 

225,605 220,489 

175,575. 171,121 

146,528 141,551 

120, 737 113,531 

99,620 89,180 

66,844 52,741 

53,288 35,179 

38,618 20, 778 

27,913 1,572 758 814 272,494 

199,073 17,310 11,121 6,184 274,560 

352,953 14,243 11,173 3,070 100,972 

349,267 6,814 5,871 

276,616 3,676 3,333 

217,834 2,655 2,445 

168, 704 2,417 2,249 

139,450 2,101 1,958 

111,586 1,945 1,812 

87,466 1,714 1,592 

51,579 1,162 1,091 

34 '275 904 822 

20,151 627 587 

943 21,989 

343 7 ,481 

210 5,116 

168 4, 954 

143 4, 977 

133 7,206 

122 10,440 

71 14,103 

82 18,109 

40 17 ,840" (38) 

A ccntinuaci6n se desglosar~ el presente cuadro ¡:or decenios y tasas -
porcentuales. 

(30) Instituto Nacional de Estad!stica Geograf!a e infm:m4tica (I.N.E.G.I.) 
X censo General de Fl:lblaci6n Re5\J11ell General 1986 Vol. I. p<lg. 387. 
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"Poblaci6n de 12 años y llás ¡:or entidad federativa, ooxo mascul.ino y - -

gru¡:os clecenales ele edad ccndici6n ele actividc<l, ooo:lici6n de ocupaci6n 

y tipo desocupad::> espec1ficarente Distrito Federal". 

CUAD?.0 llo. 4 

Poi"centua lrnente 

ACTIVOS =-lUI- POBIACICN PAIXlS l>D 
BRES 12 A'tls Y HAN T!1A HAN T!<A IN-= MAS ·= CXlil'AOOS = lll\JADO-. lll\JADO- = 

2'898,568 2'110,685 2'052,94 57, 744 45,374 12,370 787. 883 

12-19 27.3% 11.6% 11.0% 32.6% 26. 2% 56.6% 69.4% 

W-29 29.1% 34.2% 34.2% 29.1% 37 .6% 32.4% 15.6% 

30-39 17.7% 23.7% 24.2% 17.7% 12.8% 4.4% 1.5i 

40-49 11.1% 14.8% 15.4% 11.1% 9.3% 2.5% 1.1% 

50-59 7 .6% 9.8% 9.6% 7.6% 7.6% 2.1% 2.2% 

60-69 4.1% 4.1% 4 .1% 4 .1% 3.3% 1.2% 4.1% 

70 y 2.8% 1.7% 1.2% 2.8% 2.6% .6% S.8%11 

más (39) 

(39) Instituto Nacional de Estadistica Ge:qraUa e Informlitica. Op. Cit. 
p.p. 387. 
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"Poblaci6n de 12 años y ltás por entidad federativa, sexo famnino y grupos 

quinquenales de edad, amllci6n de actividad, conclici6n de ocupación y ti

po desocupado especificamente en el Distrito Federal. 

CUADRO Na. 5 

MOJE ACTIVOS DESOCU-

RES 
FOBIACICN Pl\OOS N'.) 

ID>,!) 12 AA:6 y lll\N TRI\ HAN TRI\ IN-
MAS 'lOll!\L == TC7l'llL Bll.'JAOO- llAJ1úX)-~ 

3'274,577 1'201,896 1'177,818 24,078 17'482 6,596 2'072,681 

12-14 314,339 28,351 27' 568 783 372 411 385, 988 

14-19 541, 727 171, 719 164,581 7,138 4,399 2, 739 370,008 

20-24 510,851 252,632 246,363 6,269 4,424 l,845 258,219 

25-29 407' 705 200,558 1~7 ,650 2,908 2,290 618 207,147 

30-34 309;919 142,242 140, 729 1,513 l,252 261 167 ,676 

35-39 249,694 109,889 108,852 l,031 864 173 138,805 

40-44 198,426 82,823 87 '734 l,089 945 144 115,603 

45-49 174,373 67 ,415 66,548 967 776 91 106,958 

50-54 150,013 51, 782 51,012 770 671 99 99,231 

55-59 120,370 36,962 36,U5 547 481 66 83,408 

60-64 87 ,306 22, 209 21,850 ·359 32~ 38 65,087 

65-69 74,293 15,587 15, 263 324 285 39 59, 706 

70-74 55, 735 9,863 9,649 214 195 19 45,872 

75 y 80,827 9,86~ 9,604 260 207 53 70, 963'1 

más (40) 

A continuaci6n el presente cuadro se desglosará por decenios y 

tasas porcentuales, 

(40) Instituto Nacional de Estadística Geografía e Infonnatica. Op. Cit. 
p.p. 388 
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"Poblaci6n de 12 años y más por entidad federativa, sexo fe

menino y grupos decenales de edad condici6n de actividad, 

condici6n de ocupaci6n y tipo desocupado espec!ficamente en 

el Distrito Federal 

CUADRO No. 6 

!U.JE ACTIVOS DESOCUPADOS 
RESº" l?OOIACial 00 

12 /\1'l:JS y HAN TRA Hl\N 'IBA IN-= M1\S = OCUPA!XJS 'I'Ol7\L llAJl\rii aA.:wxr ACTNOS 

3' 274,577 l' 201,896 l '177 ,818 24,078 17,482 6,596 2'072,681 

12-19 26.1% 16.7% 16.3% 32.5% 27 .3% 47.7% 31.3% 

20-29 28.0% 7.8% 37. 7% 38.3% 38.4% 37.4% 24.2% 

30-39 17.0% 20.9% 20.9% 10.6% 12.2% 6.6% 14.6% 

40-49 11.3% 12.5% 12.5% 8.3% 9.8% 3.5% 10.3% 

50-59 8.4% 7.3% 7.3% 5.5% 6.6% 2.6% 8.4% 

60-69 5.2% 3.2% 3.2% 2.6% 3.4% 1.1% 5.6% 

70 y 4% 1.6% 1.6% 2.2% 2.3% 1.1% 5.5%" 
mas 

En base a lo exp.iesto en los c:u<rltos (7) siete, (8) ocro posteriores, se 

puede afinnar, que el status al que pertenece la nrujer influye en fOilT\1l 

determinante para que p.ieda participar abiert:airentc en el :nercado de tr~ 

bajo" ( 41) As:imisno es ll1lY im¡:ortante detenninar su nivel educacional 

para que pueda ¡:ruticipar en fo= mas activa en el desarrollo econ&iiro 

y productivo del país. 

(41) IDElo!. P.p. 388. 
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"FOblaci6n eoorlrnicanente activa por entida:l federativa y ocupación pr~ 

cipal se;GI1 sexo Distrito Federal". 

a.ll\DOO No. 7 

PrOfesiaiales 
Técnicos Peroonal ES?"Cializaclo 
Maestros Af:ínes 
Trabajadores del Arte 
FUncionarios !'Clblicos 
Gerentes 5ect:or Privado 
Mninistraci6n l'qrOpeCUarios 
Ma}'Orales l\gropeCUario 
llg;'.icultores 

l?OBIACI(J; EON>
MICl>MENI'E lCI!IVA 

3'312,581 

147,534 
144,612 
114,221 

OperaOOr de Maql.linaria 1'grcpeCUaria 
SU¡:&vi!Dres de Obreros 

38,959 
6, 766 

67 ,393 
381 
229 

30,180 
644 

35, 709 
714,139 

61,060 
622,587 
317 ,268 

Artesanos y c:tteros 
Ay\Wntes de Obreros 
Oficinistas 
Verdeó:Jres depeirlientes 
Verrledores FITIWlantes 
l'ltpleados en Servicios 
Trabajadores D::mésticos 
Operaóores de Transporte 
Protecci6n y Vigilancia 
No eS?"Cificada 
oes:x:u¡:adas que no trabajan 

18,614 
151,233 
178,325 
140,408 

48,897 
454,456 
18,966 

2' 110,685 

115,390 
84, 734 
41, 778 
29,548 
5,496 

56,098 
334 
212 

26,230 
540 

29,919 
561,545 
54,109 

336, 738 
210,511 
12,447 
83,923 
18,103 

131,933 
44, 745 

253, 982 
12,370 

1' 201, 896 

32,144 
59,878 
72,443 

9,411 
1,270 

11,295 
47 
17 

3,950 
104 

5, 790 
152,544 

6,951 
285,849 
106, 757 

6,167 
67 ,310 

160,222 
8,475 
4,152 

200,474 
6,596t.1 

(42) 

A continuaci6n se desglosar<!. el presente cuadro a tasa ¡:crcenb.lal. 

(42) Instituto Nacional de Estadística, Geo;¡raf!a e Infoon.1tica. cp. Cit. 
p.p. 483 y 484. 
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Poblaci6n ecor&.licam<>..nte activa ¡:or entid&i y ocupación nrinq>al se¡lln -
roxo. Distrito Ferleral en tasa ¡x:>rcentual. 

CUADRO !l:>. 8 

ENTJDAD FEDERATIVA Y l'OBI/CICfl o:oo:l 
O'..'UPl\CIOl PRm:IP!\L MICA'lENI'E lCT'IIÍA H:::t1!3!'.ES ~ 

3'312,581 100% 2'110,685 1'201,896 

Profesionales 147,534 4.4% 115,390 5.4% 32,144 2.6% 
'Malicas Perronal 
Especializado 144 ,612 4.3% 84, 734 4% 59,878 4.9% 

Maestros Afines 114,221 3.3% 41, 778 1.9% 72,443 6.0% 
Trabajadores del 
llrte 39,959 1.2% 29,548 1.3% 9,411 • 7% 

""'ciooarios PGblicos 6, 766 .2% 5,496 0.2% 1,270 .1% 
~entes Sector 
Privad:> 67 ,393 2% 56,098 2.6% 11,295 .9% 

Mn:inistraci6n 
llqropecuarios 381 .01% 334 0.01% 47 .003% 
Ma~rales llgrq.e-
cuarios 229 .CD6% 212 0.01% 17 .001% 

l'gricultores 30,180 .9% 26,230 1.2% 3,950 .3% 
Oper..:lor de '1aqllina-
ria Agropecuaria 644 .02% 540 .02% 104 • 008% 

Supelvirores de 
Obreros 35, 709 l\ 29,919 l.4% 5,790 .4% 

Artesanas y Obreos 714,139 25.5% 561,545 26.6% 152,594 12.6% 
Ajllldantes de Obreros 61,060 l.8% 55,109 2.5% 6,951 1.5% 
Ofic.inistas 622,587 18. 7% 336, 730 15.0i 285,849 23. 7% 
Verrlalores Depm-
dientes. 317,268 9.5~ 210,511 9.8% 106, 757 8,8% 

Vendedores Nnl:u-
lantes. lD,614 .5% 12,447 ,5% 6,167 .5% 

frlpl.ead:Js en 
Servicios 151,223 4.Si 83,923 3.9% 67 ,310 5,6% 

Trabajadores 
Dctnésticos 178, 325 5.3% 18,103 .81 160,222 13,3% 

Operadores de 
Transporte 140, 408 4 .2% 131,933 6.2'5 9,475 .n 

Protecci6n 'i 
Vigilancia 48, 897 1.4% 44, 734 2.n 4,152 ,3% 

No Espec!fica 454,456 13. 7% 253,982 12% 200,474 16.6% 
!);?rocu¡:edos que no 

trabajan. lB,966 .si 12, 370 .si 6,596 ,5% 

(43l mm. p.p. 483 ':/ 484. 
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Si analizamos lo expuesto, podremos afirmar que la -

mujer se ha incorporado paulatinamente a la poblaci6n econ6-

micamente activa. Pero no fue por gusto de ellas si observa

mos que a partir de las ~ltimas décadas la mujer ha salido a 

buscar trabajo, no fue para encontrar una oportunidad para -

su propia realizaci6n, sino por su necesidad econ6mica. Las 

tendencias recesivas inflacionarias de los altimos años han 

convertido en una necesidad la incorporaci6n de las mujeres 

al mercado ~trabajo. As! en los Gltimos años el porcentaje 

de mano de obra femenina ha aumentado en nuestros d1as es 

muy coman ver como muchas de las mujeres que trabajan son ma 

dres de familia, no se debe ignorar que la mayor1a de ellas 

ganan menos que los varones, en consecuencia sufren un males 

tar econ6micamente mayorª 

Con ello se determina que el grupo de mujeres de los 

sectores de bajos ingresos, su situaci6n es sin duda muy di~ 

tinta a la de los sectores mediosª En el primer caso, la -

opci6n de ingresar al mercado de trabajo está ligado a una -

estrategia de sobrevivencia. El salario que perciba es nece

sario para mantener a sus hijos como fuente principal, o - -

bien es requerido para completar el salario del c6nyuge (que 

no alca~za o es inestable). En los grupos de ingresos bajos 

es mayor el nGmero de personas por familia que participan en 

la fuerza de trabajo en comparaci6n con los grupos de mayores 
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ingresos. 

En el caso de las mujeres de los estratos medios y a~ 

tos, las variables estratégicas son el nt1mero y edad de los 

hijos, el nivel de educaci6n, las diferencias entre el sala

rio familiar obtenido y la experiencia en consumo. As1 en -

los estratos medios y altos, el factor más restrictivo pro-

vendr§ del lado de la oferta de fuerza de trabajo. 

Por consiguiente, las mujeres de estos estratos podrán 

darse el lujo de esperar condiciones econ6micas más favora-

bles para buscar un trabajo adecuado a su preparaci6n que g~ 

neralmente es mayor. 

Por otra parte la situaci6n de clase determinará en -

gran parte qué mercado les favorece, cabe también señalarc;ue 

la participaci6n en los mercados de trabajo será segan su e~ 

trato social, siendo una variable no independiente del fac-

tor econ6mico el nivel educacional según sea el caso. 

Con mayor frecuencia se les contrata como supernumer! 

rias, con horario parcial o temporal, contratos por obra de

terminada, etc., ya que de esta forma los empleados no gozan 

de los beneficios sociales a que tienen derecho. 

Pero no s6lo las largas horas de trabajo y la baja r~ 

muneraci6n que recibe son indices de su explotaci6n. El tra-
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bajo f!sico adicional que realiza en el hogar siendo las pr~ 

sienes psicol6gicas de los que es v!ctima por el rol que de

sempeña en el nGcleo familiar, le dan su condici6n de doble

mente explotada. La mayor!a de las mujeres despu~s de una 

jornada completa de trabajo, vuelven de noche a sus casas ~ 

ra enfrentar las responsabilidades del hogar, generalmente -

con escasa ayuda·ae parte de su c6nyuge. Esta opresi6n se 

ve aan m~s exacerbada por la falta de centros de estancia i~ 

fantil (guarder!as), a un costo que esté al alcance de la m~ 

jer trabajadora. Tal cual esté definida la Instituci6n fami

l~ar obliga a la mujer a aceptar una divisi6n del trabajo 

que le ofrece escasas oportunidades de autonom!a econ6mica. 
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4. l LABORES PROHIBIDAS A LA MUJER 

El tipo de trabajo que las personas realizan diaria-

mente tiene una relaci6n definida con la salud. De las rela 

cienes primarias del hombre surgi6 la necesidad de este de -

modificarla y adoptarla a sus necesidades. Ello s6lo fue p~ 

sible con su trabajo, es decir contadas las actividades que 

apuntaron a tal fin. El trabajo constituye, as! un proceso 

que se perfecciona entre el hombre y la naturaleza, en la -

cual el hombre maneja y controla el intercambio entre ~l mis 

mo y la naturaleza. 

Pero realmente el gran tránsito del hombre hac!a el -

trabajo lo di6 el lejano hist6rico día en que realizó el si~ 

temático y obligado empleo de herramientas, que la naturale

za le ofrec1a o que él mismo inventó. Y justamente con la -

fabricaci6n de esos instrumentos de trabajo comenz6 el rasgo 

determinante y definitivo de la sociedad actual, es decir, -

comenzó la producción. 

El hombre cuenta, con sus propias fuerzas y las sumas 

a los instrumentos de trabajo que él mismo ha creado. 

Las fuerzas físicas del hombre son muy limitadas, pa

ra el tremendo desgaste que exige la formaci6n de bienes de 

trabajo, e inclusive sufren un desgaste o deterioro que se -
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acentaa a medida que transcurre su edad. Esta circunstancia 

es la que obliga a actuar no solamente frente al objeto del 

trabajo, sino también frente al instrumentó de trabajo que le 

permita aliviar sus propias condiciones de labor. El traba-

jo es el elemento básico sobre el cual recae, se funda el 

desarrollo org§nico y auténtico de nuestra sociedad. 

11 En 1906 fué aprobado en Berna un Convenio Internacio

nal sobre el trabajo nocturno de las mujeres, el cual fue r~ 

tificado por casi todos los pa!ses industriales. En virtud -

de este convenio, el trabajo industrial nocturno de la mujer 

era prohibido, sin distinci6n de edad pero con algunas exceE 

cienes para determinadas industrias el descanso nocturno de

b!a ser de una duración m!nirna de once horas, desde las diez 

de la noche a las cinco de la madrugada. 11 (44) 

El empleo de mujeres en las industrias insalubres - -

hab!a sido también objeto de prohibici6n o reglamentaci6n en 

numerosos paises. La mayor!a de las Leyes o disposiciones 

contenían diversas medidas de prevcnci6n. En las industrias 

verdaderamente insalubres el trabajo de las PUjcres era abs~ 

lutamente prohibido, y en otras era autorizado a condición -

de que fuesen observadas diversas precauciones. 

(44) De la cueva Mario, Op. Cit. p.p. 900. 



Debido al gran avance socioecon6mico que ha venido 

experimentado nuestra sociedad, la mujer participa con su 

fuerza de trabajo en las distintas actividades laborales, 
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que se desarrollan en la actualidad por regla general tiene 

derecho a desempeñar toda clase de trabajos, en la industria, 

administraci6n, docencia, comercio, profesión, oficio, etc. 

As1 lo dispone el articulo 164 de la Ley Federal del Traba-

jo. 

Tambi~n es necesario mencionar que la legislación la-

boral vigente al otorgarle los mismos derechos y obligaciones 

que el hombre la protege para que ella no realice trabajo que 

representen peligro para su i.ntegridad física y mental a su 

persona. 

Si se considera lo expuesto con anterioridad, la mu-

jer podrá desarrollar los trabajos encomendados a su persona, 

por tener la capacidad suficiente, pero es conveniente acla

rar que las limitaciones al trabajo de la mujer no se refie

ren a la mujer como ser humano, ~ino a la mujer en cuanto 

cumple la funci6n de la maternidad. 

Las labores prohibidas a la mujer estan erunarcadas es 

pecificarnente en los art1culos 166 y 167 de la Ley Federal -

del Trabajo vigente. Asimismo, debemos saber una vez que hay 

un trabajo, para cada edad, para cada sexo, para cada candi-
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ci6n f!sica incluso para cada condici6n humana. 

Las condiciones de oferta y demanda actual del traba

jo, y de fuentes del mismo, obligan muchas veces a aceptar -

condiciones inapropiadas individual y colecti\'amente para 

las tareas. Pero también y a medida que crece el conocimien

to jurídico laboral de las masas asalariadas de todo el orbe, 

estas condiciones van siendo superadas por los mismos traba

jadores, que exigen de todas formas su justa ubicación en el 

trabajo. 

En ese aspecto las luchas y acciones sindicales, as! 

como tambi~n las batallas legislativas, que han llevado ma

yor preocupaci6n sin duda, en todas partes del universo civi 

lizado deben ser reconocidas como actividades de qran signi

f icaci6n social. 

Otro aspecto, es el determinar la calidad de intensi

dad de trabajo deberá estar en relación con la edad, sexo, -

estado de nutrición clima y condiciones orgánicas generales, 

para que este no perjudique el estado de salud. Por otro la

do hay tipos de trabajo que son peligrosos para la salud por 

su naturaleza misma o por el ambiente en que se desarrollan, 

es evidente que toda ocupaci6n ejerce influencia favorable o 

desfavorable. 
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Es necesario hacer resaltar que la protecci6n de la -

salud del trabajador tiene relaci6n directa con la capacidad 

productora de la poblaci6n activa de un pa1s. 

4.2 TRABAJO INSALUBRE Y PELIGROSO 

En los párrafos anteriores se hizo menci6n de las ac-

tividades laborales que le fueron prohibidas a la mujer, por 

cnsiderarlas peligrosas y por consiguiente ponen en peligro -

su salud. Actualmente con un criterio amplio el legislador ha 

permitido que participe en la planta productiva de alto rie~

go cuando se tomen l~s medidas necesarias para su protecci6n, 

sin estos requisitos el sexo femenino no podrá trabajar en -

estas áreas. 

Considero que es de gran importancia mencionar algunas 

situaciones de insalubridad y peligrosidad donde ambos sexos 

participan activamente en la industria sea qu!mica, farmaco-

16gica, bioqu!mica, biof!sica u otras, en ellas es comunmen

te encontrar las siguientes situaciones. 

En algunas industrias podemos encontrar la emisi6n de 

sustancias tóxicas que ejercen sus efectos mediante fen6menos 

f1sico-qu1micos compilados sin embargo, el criterio para de-

finir el mecanismo de acci6n es relativa y depende del nivel 



103 

en que se estudie, a continuación se mencionará brevemente -

algunos aspectos. 

"Las sustancias que tienen una acción de tipo solven

te e mulsificante pueden producir, despu~s de prolongado o -

repetido contacto con la piel, descamaci6n y dermatitis exo

foliativa. Este efecto se atribuye a la solubilizaci6n de 

los lípidos de la epidermis; pero también puede ser causado -

por la desnaturalización de la queratina y lesi6n de las ca

pas de la barrera acuosa de .lr. niel. Gases,vapores y líquidos 

ácidos o alcalinos pueden disolverse en las capas protecto-

ras de los ojos en las membranas mucosas de la garganta, ca~ 

sando irritación en estas regiones e incluso erosiones en 

los dientes y cambios en la estructura del pelo. 

En las mucosas traqueobronquiales y en los alveolos -

pulmonares, as! como en las mucosas gastrointestinales, el -

contacto f1sico de ciertas substancias pueden causar irrita

ci6n que conduzca a estados inflamatorios o produzca una con 

tracci6n refleja de broncoconstrucci6n de las v!as respirat~ 

rias, o por la inhalaci6n de un gas irritante de efecto tusi 

geneo y asfixiante. En la porci6n alta del aparato gastroin

testinal el efecto puede incluir v6mito y, en regiones bajas, 

la irritaci6n puede causar peristalsis y defecaci6n. Gases -

inertes pueden ejercer serios efectos y aan la muerte, sim-

plernente tales como el hidr6geno pueden producir enfermedad 



104 

por compresi6n efecto que produce el gas disuelto en canti-

dades subfisiol6gicas en la sangre, en la linfa o en los es

pacios intercelulares, o bien, pueden producir enfermedades 

por descompresi6n. Los gases inertes, tales corno el dióxido 

de carbono y el oxigeno, a presiones mayores que la atmosfé

rida pueden conducir al estado de narcosis y a serias lesio

nes irreversibles'en los nervios y el cerebro. 

Por lo que se refiere a la investigación, se han rea

_lizado estudios epidemiol6gicos sobre enfermedades del trab~ 

jo, como es el caso de la exposición al plomo, detención t~ 

prana al saturnismo, daños por la exposición de solventes; -

se han iniciado estudios sobre el cáncer de origen ocupaci~ 

nal, b~sicarnente carcinogénesis de las aminas aromáticas en 

la vejiga, de los arseni
0

cales en el hígado, del benceno en -

la leucemia, de las sales de amian€o en el mesotelioma de la 

pleura y de la intoxicaci6n por naftol en la industria true--

til. 

De importancia primordial se estima el estudio de los 

tóxicos ambientales en la f~brica. Para tal efecto se lle--

van a cabo investigaciones, del plomo y solventes en los 

centros de trabajo de la industria automotriz, y evaluación 

del problema de bagazois en los ingenios azucareros. 

Es necesario destacar que cada vez más los invest~ga

dores se preocupan de realiza~ una prevenci6n seneral y glo-
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bal, tratando todos los eslabones de la cadena, que en la vi 

da industrial va desde la concepci6n de una máquina o de un 

producto hasta su utilizac16n; no todas las causas de inseg~ 

ridad encuentran remedio en un estudio, pero será posible 

tratar directamente sobre sus efectos, situando los estudios 

desde la parte más alta de la cadena hasta el nivel en que -

se podrá evitar la creaci6n de situaciones que sean peligro-

sas".(45) 

Si tomamos en cuenta lo expuesto el industrialismo 

rornpi6 un ciclo el ecobiol6gico, ligado a los cambios f!si-

cos que se vienen produciendo d!a a d!a en las personas. 

Además no son los 6nicos sitios insalubres o peligro

sos donde laboran mujeres existen muchos más por consiguie~ 

te existe el peligro de verse afectadas en su persona siem--

pre y cuando no se tomen las medidas necesarias. 

El embarazo es un fen6meno natural sobre el que exis

ten grandes avances científicos. Su desarrollo es totalme~ 

te conocido por eso la futura madre puede disminuir los pel~ 

gros que afecten al feto. 

Con ciertos cuidados y visitas frecuentes al médico -

se evitan contratiempos. Así la mujer embarazada a~n labo--

randa en situaciones adversas, ella debe ser la primera en -

tener el cuidado suficiente para no verse afectada en el pe-

(45) Belssaso Guido cordma Alejandro, Barona de la O. !liguel "El !nnbre 
y el Trabajo". El:litori.al Fournier, S.A. Primera Edición. México,D.F. 
1976 pp. 4, 7 y 8. 
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r!odo de gestación. 

Nuestra legislación ha resuelto este problema al dis

poner que ninguna mujer en estado de gestaci6n debe realizar 

sus labores en circunstancias insalubres y peligrosas, sien

do su finalidad principal la protección de la maternidad. 

4.3 TRABAJO NOCTURNO INDUSTRIAL 

"Desde el siglo pasado se not6 la necesidad de prote

ger a la mujer contra el abuso de las empresas, pocas fueron 

sin embargo las medidas que se adoptaron. 

1° Alemania march6 a la cabeza del movimiento. La Ley 

de Junio de 1891, que reformó el código industrial (GEWERD

NUNG), es la primera disposici6n que se dictó prohibiendo el 

trabajo nocturno industrial señalando algunas empresas espe

cialmente peligrosas o insalubres donde tampoco podr!an uti

lizarse sus servicios. 

En los años posteriores a 1900 se fué mejorando la l~ 

gislaci6n hasta llegar a constituir una de las más avanzadas 

del mundo. 

2º Casi nada se hizo en los demás Estados Europeos y 

como lo hace notar Paul Pie; es sorprendente que en Francia 
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no existiera una legislaci6n protectora de las mujeres enci~ 

ta y paridas, lo único que se había conseguido fue la reduc

ción de la jornada de trabaje a once horas, pero como una m~ 

dida general para todos los trabajadores. 

La Asociaci6n Internacional del trabajo para la Pro-

tecci6n Legal de los Trabajadores, es el primer organismo -

que se preocup6 por la protección internacional de las muje

res y sus estudios y proyectos sirvieron de base al gobierno 

suizo en el año 1904, para lanzar la idea de las Confcren- -

cias de Berna. Tuvieron verificativo en los años 1905 y 

1906". (46) 

La Organizaci6n Internacional del trabajo, se ha ocu

pado, en diversas ocasiones de la protección que debe impar-

tirse a las mujeres. 

11El Tratado de Versalles mencionó expresamente la nec~ 

sidad de dictar una legislación protectora de las mujeresº -

(47). Para cumplir la promesa, se plantearon en la conferen-

cia de Washington de 1919 las cuestiones relativas al traba-

jo nocturno industrial. 

En base a los antecedentes citados, as1 como los mis-

(46) De la CUeva Mario. q,. Cit. p.p. 902 
(47) Ibidan. p.p. 903 
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de la legislación expresados con anterioridad, podremos com

prender la participación directa de la mujer en las distin-

tas áreas de producción en relación al inciso correspondien

te. 

La legislación es tajante al determinar que no podrán 

laborar las embarazadas después de las diez de la noche. Es 

innegable que el legi$lador al prohibir a la mujer el traba

jo nocturno industrial y comercial fue para proteger el emb~ 

razo y el producto tanto de un punto de vista de salud de la 

madre, como el aspecto social. 

Es necesario reconocerle al legislador la protecci6n 

que le brinda a la mujer en general, al emitir disposiciones 

positivas a favor de ella, siendo beneficiados en forma di-

recta la familia de la misma. 

4.4 TRABAJO QUE REQUIERE ESFUERZO FISICO 

"Los obstetras y ginecólogos han enunciado suscinta-

mente una polftica aceptable fundada en un principio de ind~ 

vidualización segan la salud del paciente como sigue. Es co~ 

veniente que la mujer que trabaja vea a su médico durante 

los dos o tres primeros meses del embarazo, para comprobar la 

gestación y para exploración inicial completa. En esta visi-
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ta, pueden hacer sugestiones acerca del trabajo durante el 

resto del embarazo si la paciente sique sana, se siente el em 

barazo continua normaL~ente, no suele haber motivo para no 

continuar un horario normal de trabajo hasta cerca de la fe-

cha calculada del parto, en relación a lo aludido se hará me~ 

ci6n de algunos cambios fisiológicos que sufre la mujer en el 

período de embarazo, citando los siquientes. 

La embarazada sufre diversos problemas de tipo muscu

lo-esquel~tico, los trastornos ortopédicos relacionados con -

mecanismos obstetricos, en particular, los oue plantean defor 

rnidades pelvianas pueden dificultar el parto. 

En la gestación el esqueleto muestra aumento de la 

vascularidad, especialraente en la Médula raja. El raquis 

presenta enderezamiento; el contenido uterino, prominente en 

la porci6n anterior, cambia la línea, tiende a cncr hacia 

adelante de la base de sostén; en consecuencia, la embarazadn 

hecha los hombros hacia atr~s y endereza el cuello ? caheza. 

La curva presenta algo de rotación sobre los f6mures. Bstos 

cambios en la dinámica esouel~tica dan a la paciente actitud 

y marcha o contoneo peculiar.es. El ablandaMiento de las 

articulaciones pelvias produce marcha de pato u oscilan-

te a causa del grado result~nte de inestabilidad nGlvica. - -

Estos caMbios del porte exiqen mayor esfuerzo de la embaraza

da para mantener posición erquida, y este cambio no acostum

brado en la mecánica corporal puede causar dorsalgia al sorne-
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ter a esfuerzo alguno. En caso de abdomen péndulo o col-

gante y embarazo gemelar, los cambios de la postura se --

tornan muy intensos. 

Cabe esperar que la mujer embarazada sufra algunos 

traumatismos menares a medida que adelanta el embarazo,por 

sus dificultades progresivas y la torpeza creciente, con -

modificaciOn del equilibrio corporal. Son frecuentes las -

ca1das. La paciente instintivamente tratará de proteger -

el Gter~ y su contenido, de tal manera que. puede sufrir t~ 

·da clase de lesiones menores, como desgarres, esquinces, -

in.e luso fracturas." ( 48) 

Si se analiz~ en forma somera el tipo de enfermeda

des o lesiones que una mujer e·mbarazada puede sufrir dura~ 

te el embarazo. Se ernitir~n las recomendaciones médicas --

prudentes para prevenir algún riesgo futuro a su persona. 

La mujer que trabaja corno todas las embarazadas, de-

be mantener un buen estado de nutrición y tener reposos y -

ejercicios adecuados.Las pacientes y su patrono deberán co~ 

siderar las necesidades 16gicas de salud para precisar sí el 

horario normal de trabajo puede continuarse.Las visitas ~ 

(48) Green Hill. "Cbstetricia". Nueva ¡;jftari1:1l Interamericana, S.A. -
de C.V. Primera Edición. México, D.F. 1977, p.p. 135 - 138. 
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lares al médico son parte importante de la asistencia prena

tal y adecuada, ello debe tomarse en cuenta¡ en estas visi

tas la paciente y su m~dico pueden precisar cuanto tiempo d~ 

be continuar trabajando. 

En relaci6n al esfuerzo f 1sico que debe desarrollar -

la mujer en el área de trabajo debe realizarlo en forma pru

dente para no provocar trastornos a su persona y al produc-

to. 

Despu~s del nacimiento deberá darse tiempo adecuado -

para el restablecimiento completo de los efectos del parto -

antes de reanudar la carga completa de trabajo. 

El Legislador tom6 en cuenta lo citado en párrafos 

anteriores para plasmar en la legislaci6n laboral la protec

ci6n jur1dica al respecto, beneficiando con ello a la farni-

lia y sociedad. 



CAPI'l'UW 5 

PRES'fAC:IONES SOCIALES A LA MUJER Y So LEG:ISLAC:ION 
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5.1 PERIODO PRE Y POSTNATAL 

En relaci6n al inciso a tratar, considero prudente 

describir el período de gestación en su etapa final, siendo 

importante por los cambios f isio16gicos que experimenta la -

mujer. Asimismo, los cuidados que debe tener su persona. 

"Al final del embarazo, que en condiciones normales 

dura nueve meses solares o diez lunares (de 270 a 280 d!as), 

se produce el parto, es decir, la expulsi6n por las v!as ge

nitales de un feto viable y anexos. 

Si el parto tiene lugar antes de los seis meses de -

qestaci6n y por lo tanto se expulsa un feto no viable, reci

be el nombre de aborto. Si se produce despu~s de la sexta -

falta o después de los 180 días y antes de los nueves meses 

y se expulsa un feto m~s pequeño, pero viable, recibe el nom 

bre de parto prematuro. Si por el contrario, el parto tiene 

efecto despu~s del término normal del embarazo, tendremos el 

parto retardado, que puede significar un cierto peligro para 

la vida del feto, desde el momento que se vuelve postmaduro. 

Cuando el parto se efectOa normalmente, recibe el no~ 

bre de eut6cico; si es necesario terminarlo artificialmente, 

se llama dist6cico. También podemos distinguir entre parto 

simple, o sea, de un solo feto y parto maltiple o de varios 



fetos.• (49) 

A .continuaci6n, se esquematizará brevemente en quá -

consiste el parto. "Pasa por tres fases, durante las cuales, 

~1 primer lugar, el huevo ha de roM~~~ los lazos que lo li--

gan a la pared del ~tero, despu~s el atero ha de abrir su e~ 

vidad para dar paso al nuevo ser; y finalmente, éste ha de -

recorrer todo el conducto vaginal hasta salir por la vulva. 

Estas sucesivas operaciones se producen por la contracción -

del dtero, como elemento principal y con la ayuda de los 

mdsculos abdominales como elemento secundario. 

El parto se inicia con manifestaciones generales y 1~ 

cales, que la mujer que ya ha tenido un hijo descubre inme-

diatamente. Puede aparecer insomnio, inquietud y sensaci6n -

de que el feto se mueve menos. Se aprecia el descenso del 

volumen del abdomen, o sea, el descenso del fondo del átero 

y la presencia en los genitales de mucosidades teñidas de 

sangre, debidas al proceso de borramiento del cuello del at~ 

ro, que de esta fonna empieza a entreabrirse. 

De fonna progresiva aparecen contracciones del átero 

que se van haciendo rn&s perceptibles y más rítmicas. A·ren--

(49) A. Fernán:lez cruz. "El Libro de la Salud". Ediciores Oo::ario Da
nac, S.A. España 1980, p.p. 408. 
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gl6n seguido, salen las llamadas aguas posteriores, residuo que 

quedaba en la cavidad amniótica. El niño queda en la mesa, en-

tre las piernas de la madre, unido a ella por el cordón umbi

lical. 

Se procede a continuación a cortar y ligar el cordón, 

pasando el recien nacido a recibir los cuidados necesarios. Des

pu~s de una pausa, las contracciones uterinas vuelven a reanu--

darse hasta que se desprende y se expulsa la placenta seguida -

del resto de las membranas y de la sangre. En este momento se 

retrae y el parto propiamente dicho ha terminado". ( 50) 

Puerperio. 

Se llama así, al per!odo del tiempo que transcurre des

de el momento del parto, hasta que los 6rganos genitales -

y el estado general de la mujer vuelven a la normali

dad. 

"Durante este período, el (itero recobra su tamaño pri

mitivo y su involución debe ser controlada por el médico. Du-

rante los tres o cuatro primeros días, aparecen por los geni-

tales períodos hemáticos llamados loquios, que progresivame~ 

(50) A. Fernll.ndez Cruz. Op. Cit. p.p. 409, 410 
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contracciones uterinas, antes llamados "dolores•, palabra que 

debe desterrarse, se producen en forma escalonada: primero -

cada quince minutos, despu~s cada cinco minutos, e inclusive 

cada minuto y medio o dos minutos, con pausas tambi~n breves 

e intercaladas. Estas contracciones forman el llamado per!2 

do de dilatación, durante el cual el dtero empieza por modi

ficar y borrar su cuello y termina con la dilatación comple

ta del mismo. 

Durante el período de dilatación, se produce la rotu

ra de la bolsa de las aguas, que permitir4 el paso del feto 

desde el interior del huevo, donde se ha desarrollado. Algu

nas veces, esta rotura de la bolsa de las aquas puede ser 

prematura y presentarse antes del comienzo del parto. 

Despu~s del perrodo de dilatación sigue el expulsivo, 

que termina con la total expulsión del feto por los genita-

les externos. Durante esta fase, si la mujer no esta anest! 

siada intuye el final próximo del parto; y con contracción, 

cuando el feto se apoya en la base de la pelvis, la partu- -

rienta siente deseos de empujar, de ayudar con su musculatu

ra a la mayor progresión del feto. Llega un momento en que 

con cada contracción la cabeza fetal empieza a abonar y a 

emerger progresivamente por la vuvla, hasta que con una con

tracción determinada sale toda la cabeza fuera, seguida pos-
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te se transforman en una pérdida sero-hematica, que va des--· 

apareciendo tras los primeros 15 d!as del pospartum. Si se -

producen pErdidas hem!ticas abundantes despuEs de este perí~ 

do, o los loquios se vuelven malolientes, debe sospecharse -

alquna ananal!a, que ser4 tratada por el especialista. 

Precisamente durante el puerperio, la reqi6n vulvar -

ha de recibir cuidados especiales, para evitar la infecciOn. 

Deben usarse qasas y apOsitos estEriles y lavarse varias ve

ces al d!a con aqua previamente hervida a la que puede aña-

dirse alg11n antisEptico. El lavado debe de hacerse en forma 

de chorro con el agua no muy caliente, ni fr!a y con el mis

mo recipiente en que se ha hervido. 

La mayor!a de puérperas orinan antes de las 12 horas 

de haber terminado el parto; pero si pasadas 24 horas no han 

orinado y la micci6n resulta imposible, es aconsejable que -

se proceda al vaciado de la vejiga mediante una sonda, manio 

bra sumamente f4cil en la mujer y totalmente indolora. 

La puérpera tiene que empezar a levantarse al d1a si

guiente del parto. Si es necesario, puede hacerlo a las 12 -

horas de haber dado a luz, para orinar o para arreglar su C! 

ma. No obstante, este tiempo depende tambi~n del tiempo del 

parto. con partos normales y dirigidos, en los que se usa -

analqésico o un anestésico,16qicamente hay que esperar a que 
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haya pasado su efecto, lo que, por otro lado, sucede con re

lativa rapidez. En cuanto tiempo de permanencia en pie, pu~ 

de empezar por intervalos de cinco a diez minutos el primero 

y segundo día para ir aumentando este tiempo de modo progre

sivo, Al quinto día se le puede dar de alta en la cl!nica. 

Debe insistirse en el aseo personal, que puede ser i!!. 

mediato. Sí la mujer esta acostumbrada a la ducha, no exis

te ningGn inconveniente para que la use a partir de esta fa

se del puerperio, si este transcurre con normalidad. 

Todas estas medidas tienden a mejorar la evoluci6n 

del puerperio. Con ellas favorece la circulaci6n, se ayuda 

a la expulsión de los loquios y se recupera antes del estado 

general normal. 

Finalmente hacia ~as cuatro o seis semanas del puerp~ 

rio se presenta una p~rdida hemática por los genitales, más 

o menos intensa, denominada partillo y que na tiene ninguna 

importancia posterior." (51) 

Par lo expuesto en los párrafos anteriores, podremos -

decir que estos elementos fueron tornados en consideraci6n por 

nuestros legisladores y en base a estos se determinó llevar 

(51) GreenHill. ({l. Cit. p.p. 147, 149. 
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a efecto la redacción del art!culo 
0

170 fracciones II y III -

de la Ley Federal del Trabajo estableciendo lo siguiente: 

I. • • 

II •. Disfrutar~n de un descanso de seis semanas ante

riores y seis posteriores al parto. 

III. Los períodos de descanso a que se refiere la 

fracci6n anterior se prorrogarán por el tiempo necesario en 

el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a 

causa del embarazo o del parto. 

IV a VII.. 

Con lo antes expuesto se puede determinar que el dere 

cho al descanso pre y postnatal se justifica plenamente des

de el punto de vista del recién nacido, quien requiere la 

constante presencia de la madre. También se justifica desde 

el punto de vista de la madre, la que necesita recuperar las 

fuerzas perdidas durante el parto, reorganizar su vida fami

liar y conocer y dar confianza al nuevo ser, ya que de ello 

depender~ el futuro de ambos. 
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En el per!rño Pre y Postnatal la mayor1a de las traba

jadoras s6lo cuentan con su salario para satisfacer sus nec~ 

sidades econOmicas de ah1 que la legislaciOn contemple la p~ 

sibilidad de seguirles cubriendo su salario en aquellos ca-

sos en que se imposibilita su asistencia al trabajo. 

En el mismo orden de ideas, la fracci6n V del articu

lo 123 Constitucional establece: 

v. "Las mujeres durante el embarazo no realizarán tr~ 

bajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un -

peligro para su salud en relaci6n con la gestación; gozarán 

forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a la 

fecha fijada aproximadamente para el parto y seis posterio-

res al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conser

var su empleo y los derechos que hubieren adquirido por la -

relaci6n de trabajo." 

Precepto que conserva la Ley Federal del Trabajo y que 

ya se citO con anterioridad en el articulo 170 fracciones 11 

y III, agregando el caso de pr6rroga cuando se requiera, la 

fracci6n V que establece lo siguiente: 
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I a r.v ••• 

V. "Durante los per!cxlos de descanso a que se refiere 

la fracci6n II, percibirán su salario integro. En los ca-

sos de pr6rroga mencionados en la fracci6n III, tendrán de

recho al cincuenta por ciento de su salario por un período 

no mayor de sesenta d!as". 

Por lo que respec~a a las prestaciones tales como 

aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, la Constitución -

establece que la mujer conserva los derechos que hubiere a~ 

quirido por la relaci6n de trabajo, sin verse afectadas sus 

prestaciones en los peridos pre y postnatales considerándo

se ambas como trabajo efectivo de la mujer para mayor abun

damiento la Ley Federal del Trabajo en su articulo 170 frac 

cienes VI y VII determinan; 

VI. "A regresar al puesto que desempeñaban; siempre 

que no haya transcurrido m&s de un año de la fecha del par

to; y" 

VII."A que computen en su antiguedad por los per!o--

dos pre y postnatales. 11 

También es necesario precisar que su salario no su--

frir~ ning~n descuento en el período pre y post natal, sien

do el cien por ciento su percepción, con ello se garantiza -
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su situación econ6mica. 

Este lapso se considerará como si la mujer hubiera -

asistido diariamente a su trabajo, sin perder sus derechos 

adquiridos y contará para su jubilaci6n. 

5.3. PERIODO DE LACTANCIA 

"Lactancia primera alimentación del niño desde el na-

cirr.iento hasta el desarrollo funcional de su aparátó digest! 

va. La lactancia comprende dos fases o períodos. La lactancia 

propiamente dicha en que no puede administrarse más que leche 

sola y la ablactaci6n o destete en que se asocia ya a la le--

che con algGn otro alimento preparando su supresi6n. Asimis-

mo, el acto de mamar comprende dos tiempos la succión y la d~ 

gluc16n; en el primer tiempo se halla cerrada la boca hacia -

delante por los labios aplicados sobre el pez6n y hacia atrás 

por la base de la lengua pégada al velo del paladar. La len--

gua se retrae entretanto y hace el vacio aspirando la leche. 

Al cabo de uno o varios movimientos de succi6n se llena la b~ 

ca y se hinchan las mejillas, percibiéndose entonces un soni-

do de glu glu que se acompaña de una preceptible elevaci6n de 

la laringe. Este es el tiempo de degluci6n que se efectaa es-

tanda la respiraci6n en suspenso 11
• (52) 

(52) Enciclopedia Universal Ilustrada. Eurq;>eO Jlrnericano. El:litorial Es
parsa. calpe, S.A. Madrid Barcelona, Vol. 29 p.p. 151. 
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"Se empieza poniendo al niño al pecho de la madre, 

m~s o menos a las 24 horas de vida, aunque en este momento -

no hay una succiOn lactea, sin embargo, el beb~, que genera! 

mente a~n no tiene hambre, agradecerá ya el contacto físico 

con la madre y se sentirá seguro y protegido en sus brazos. 

Las enfermeras de la clínica maternal ayudarán con eficacia 

en estas primeras maniobras de la lactancia, no siempre f~ci 

les. 

Generalmente, hacia el tercer día de la vida del niño 

los pechos de la madre, turgentes y duros, empiezan a segre

gar un l!quido amarillento llamado "calostros", que posee ya 

cualidades alimenticias. La madre se sentirá aliviada con la 

succi6n". (53) 

"La lactancia natural es preferible siempre que este 

a cargo de la madre y que ~sta no se desatienda del imperio-

so deber que tiene de amamantar a su hijo. No solamente éste 

dlti.mo se cr!a más robusto y con menos probabilidades de en

fermedad, sino que la madre misna experimenta grandes benef ! 

cios de la lactancia. En efecto la mujer que cr!a, no s6lo -

se repone mas pronto de las consecuencias del parto, sino que 

se halla menos propensa a las afecciones del aparato geni- -

tal". (54) 

(53 J A. Ferraroez cruz. 0p. Cit. p.p. 411 
(54) Enciclopedia Universal Ilustrada. q,. Cit. Vol. 29 p.p. 151 
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La legislaci6n contempla esta situaci6n y se vuelve -

nuevamente comprensiva con esta misión, tan es as1 que la -

Constituci6n en su Art1culo 123 fracción V determina: 

En el per1odo de lactancia tendr~n dos descansos ex-

traordinarios por d!a, de media hora cada uno para alimentar 

a sus hijos. 

Precepto que toma la ley reglamentaria en la fracci6n 

!.V del art1culo 170 definiéndola en la siguiente forma: 

r.v. "En el per1odo de lactancia tendr~n dos reposos de 

media hora cada uno, para alimentar a sus hijas, en el lugar 

adecuado e higiénicO que designe la empresa". 

Parte de este precepto anterior es inoperante en la -

actualidad, ya que las empresas no dispon<'n de un sitio ade

cuado donde puedan permanecer los niños en espera de ser am! 

mantados por sus madres. 

Para suplir esta deficiencia se crearon los Centros -

de Estancia Infantil, donde los infantes son atendidos por -

personal calificado. 
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5. 4 SERVICIO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL GUAROERIAS 

INFANTIU:S 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, en su artículo 110 

estableció la obligación patronal de proporcionar servicios 

de guarderías a los hijos de los trabajadores. La falta de 

reglamentaci6n de la norma no hicieron posible el cumplimie~ 

to de este precepto. 

En 1961, se expidió el reglamento del artículo 110, -

estableciendo la obligaci6n de los patronos de proporcionar 

el servicio de guarder1as cuando tuviesen a su servicio más 

de 50 mujeres. 

Esta disposici6n nunca se llegó a aplicar, por razo-

nes obvias de tipo econ6rnico. En cambio perjudicó a la mu-

jer al cerrarse para ella fuentes de trabajo. 

En 1962 se reformó la Ley Federal del Trabajo, esta-

bleciendo que los servicios de guardería infantil deb1an pr~ 

porci~narse por el Instituto Mexicano del Seguro Social, poi 

considerar que dicho organismo contaba con experiencia téc

nica y administrativa en la prestaci6n de servicios sociales. 

En la nueva Ley Federal del Trabajo en vigor en el a;:: 

ticulo 171 establece: que los servicios de guarderia infan--
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til serán prestados por el Instituto Mexicano del Seguro so

cial. 

Situaci6n que qued6 consignada en la Ley del Seguro -

Social en su artículo 15 estableciendo lo siguiente: 

Articulo 15.- "El Instituto Mexicano del Seguro so- -

cial prestar~ el servicio que comprende el ramo de guarde- -

r!as para hijos de asegurados, en la forma y t~rminos que es 

tablece esta Ley. 

Se extiende este ramo del seguro a todos los munici-

pios de la Repablica en los que opere el régimen obligatorio 

urbano". 

Es as! como la Ley del Seguro Social en su titulo II, 

capitulo VI, regula el ramo de guarderías para hijos de ase

gurados. Los objetivos y las normas la encontramos en los ar 

tículos 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192 y 193 de 

la misma. 

Articulo 184.- "El ramo del seguro de guarderías para 

hijos de asegurados cubre el riesgo de la mujer trabajadora 

de no poder proporcionar cuidados maternales durante su jor

nada de trabajo a sus hijos en la primera infancia, mediante 

el otorgamiento de las prestaciones establecidas en este ca

pítulo". 
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'El Consejo Tácnico del Instituto Mexicano del Seguro 

Social aprob6 el acuerdo n~o 5704/81, que contiene el Re-~ 

glamento de los servicios de guarderías para hijos de aseg!!_ 

radas y el instructivo para la prestaci6n de esta clase de -

servicios; estos ordenamientos regulan la forma y tárminos -

conforme a las cuales se va a prestar la atenci6n de guarde

r!as a los hijos de trabajadores asegurados, viudos o divor

ciados a quienes judicialmente se les confiera la guarda o -

cuidado de sus hijos." 

Se puntualizan las ·obligaciones de las madres asegur!!. 

das, con objeto de que las mismas se sometan a todas las in

dicaciones y examenes que estipulan ambos cuerpos legales. 

La atenci6n de guarder1as se presta sólo durante el -

tiempo en que la madre o en su caso el padre trabajadores, -

presten sus labores, ya que la filosof!a de este servicio es 

proporcionar guarda y custodia de menores mientras sus pa- -

dres se encuentran trabajando, más no cuando est~n holgando, 

al grado de que puede ser motivo de sanción disciplinaria el 

enviar a sus hijos a guarder!as en los d!as de vacaciones, -

descansos o permisos. 

Las madres trabajadoras q~e incurren en incumplimiento 

de las obligaciones que el reglamento y el instituto establ~ 

cen, se pueden ver sancionadas en amonestaciones y suspen- -
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si6n de los servicios de guarderías. 

Artículo 185.- "Estas prestaciones deben proporciona~ 

se atendiendo a cuidar y fortalecer la salud del niño y su -

buen desarrollo futuro, as1 como a la formaci6n de adhesi6n 

familiar y social, a la adquisici6n de conocimientos que pr~ 

muevan la comprensi6n, el empleo de la raz6n y de la imagin! 

ci6n y a constituir h~bitos higi~nicos y de sana convivencia 

y cooperaci6n en el esfuerzo coman con prop6sito y metas co

.munes todo ello de manera sencilla y acorde a su edad y a la 

realidad social y con absoluto respeto a los elementos form! 

tivos de estricta incumbencia familiar.• 

Articulo 186. - "Los servicios de guardería infantil -

incluir4n aseo, la alimentaci6n, el cuidado de la salud, la 

educaci6n y la recreaci6n de los hijos de las trabajadoras -

aseguradas. Ser4n proporcionados por el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, en los términos de las disposiciones que 

el efecto expida el Consejo Técnico.• 

Artículo 187.- "Para otorgar la prestaci6n de los se! 

vicios d.e guardería, el Instituto establecer4 instalaciones 

especiales, por zonas convenientemente localizadas en rela-

ci6n a los centros de trabajo y de habitaci6n, y en las loe! 

lidades donde opere el régimen obligativo del Seguro Social~ 
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a los servicios de guardería, durante las horas de su jorna

da de trabajo, en la forma y t~rminos establecidos en esta -

Ley y en su reglamento relativo". 

El art!culo B. "del instructivo señala: que los serv~ 

cios de guarder!a se prestarán durante la jornada de trabajo 

de la madre asegurada y podrá ampliarse durante una hora y 

media antes y después de su ingreso y salida a trabajar, pa

ra lo cual se tomarán en cuenta la distancia de la guarder!a 

al centro de trabajo del domicilio de la madre asegurada, 

siempre y cuando sea dentro del horario que administrativa-

mente tenga señalado la guardería". 

En su Gltimo párrafo señala: El menor que no sea rec~ 

gido dentro de los sesenta minutos posteriores al cierre de 

la guarder!a se considerará que ha sido abandonado. 

Art!culo 189.- "Los servicios de guarder!a se propor

cionará a los hijos, procreados por las trabajadoras asegur! 

das desde la edad de cuarenta y tres d!as hasta que cumplan 

cuatro años. 11 

Conforme a lo dispuesto por el art1culo 189, estriba 

en razón de que la madre trabajadora tendrá un seguro de ma

ternidad garantizado, por un subsidio de 42 d!as posteriores 

al parto para poder reponer sus fuerzas y también conseguir 
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su rehahil:í>taci6n física. AsiJnismo se dedicará en ese tiempo 

al cuidado de su hijo y al término del subsidio deberá incor 

porarse a su trabajo y a partir de esa fecha comenzarA ente~ 

ces el servicio de guardería a gue tiene derecho. 

Artículo 190.- "Los patrones cubrir.!ln íntegramente la 

prima para el financiamiento de las prestaciones de guarde-

r1a infantil, independientemente de que tengan o no trabaja

doras a su servicio". 

Articulo 191. - "El monto de la primera para este ramo 

del Seguro Social ser! el uno por ciento de la cantidad que 

por su salario paguen a todos sus trabajadores en efectivo -

por cuotas diarias, con un l!lñite superior a diez veces el -

salario m!nimo general vigente en el Distrito Federal. 

El pago se efectuar! por bimestres, en los t~rminos -

establecidos en el capítulo II de este título, al ingresar -

las cuotas de las dernás ramas del segura. 

La cuota diaria que se tenga que estimar para aplicar 

el 1% será exclusivamente salario nominal, sin incluir ninq~ 

na prestación adicional". 

Artículo 192.- "El Instituto podrá celebrar convenios 

de revisión de cuotas o subrogaciOn de servicios, con los p~ 

trenes que tengan instaladas guarderías en sus empresas ·esta 
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disposiciones relativasº. 

Art1culo 193.- "La asegurada que sea dada de baja del 

régimen obligatoria conservará durante las cuatro semanas 

posteriores a dicha baja, el derecha a las prestaciones de -

este rama del seguro 11
• 

El funcionamiento de las guarderías dependientes del 

Instituto Mexicano del Segura Social, conforme a su normati

vidad establecida es el siguiente: 

Lactantes: 

a) De 45 d!as a tres meses 

b) De tres a doce meses 

c) De doce a dieciocho meses 

Maternales: 

a) De un año seis meses a dos años 

b) De dos años a tres años 

Preescolar 

a) Tres a cuatro años 

b) Cuatro a seis años 

Con las ·reformas educativas este servicio se ha ampli~ 

do en la actualidad hasta la edad de seis años, para despu~s 
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Las principales funciones que desarrolla el personal 

labora en una guarder!a siguiendo las bases establecidas en 

el Instituto serán las enumeradas en los siguientes p~rra-

fo~. 

1.- M~dica. Vigilar, promover y tratar de conocer la 

salud de los niños. 

2.- Nutricional. Proporcionar a los niños los alimen

tos necesarios para su crecimiento y desarrollo normales. 

3.- Educativa. Enseñanza de hábitos de higiene perso

nal, as1 como de normas de conaucta para ayudarle a lograr -

una convivencia arm6nica en su ambiente social. 

4.- Psicológica.- .Para atender al niño y comprender -

sus problemas de conducta. 

S.- Trabajo Social. Para conocer el ambiente familiar 

y poder ayudar a resolver sus problemas, si existen en la fa 

milia. 

Tambi~n se orienta a los padres, por medio de pláticas 

sobre alimentaci6n, educaci6n e higiene corporal y mental, p~ 

ra que el niño tenga las mismas condiciones en la guarder!a y 

en su hogar. 
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Los servicios que he enumerado son los que prestan -

principalmente, las guarder!as infantiles a los hijos de las 

trabajadoras aseguradas. En la actualidad con el ritmo de 

crecimiento poblacional, resulta insuficiente la prestaci6n 

del servicio, aunado a ello la problemática econ6mica actual 

limita a nuestra actual administraci6n, a garantizar una so

luci6n inmediata. 

5.5 LEY DEL SEGURO SOCIAL 

En nuestro país el ideal de seguridad social ha estado 

latente en todos los momentos de lucha social. 

La seguridad social tiene en nuestro pa!s un carácter 

dintimico, este ideal se ha enriquecido a trav~s del tiempo, 

se puede encontrar desde la época precortesiana en las lla-

madas cajas de comunidades ind!genas, instituci6n que consi! 

t!a el establecer cuotas para cubrir por anticipado los rie~ 

ges del trabajador. Esta instituci6n sigui6 funcionando has

ta la época colonial. 

Posteriormente, esta idea de protecci6n se amplió en 

las leyes Burgos a mediados del siglo XVI que se crearon pa

ra proteger a los nativos de la Nueva España, en ellas se 

disponía que: 



S6lo deb1an enviarse a las minas la tercera parte de 

los encomendados. 

La concentraci6n de los indios en posesiones del en-

comendado deb!a tener chozas, templo y tierras de cultivo. -

Esto se hac!a principalmente para evitar largas caminatas de 

los encomendados a los centros de trabajo. 

Tiempos después, el ideal de seguridad social se fue 

ampliando en el año de 1756 se fundó el hospitál de los her

manos de la orden de San Francisco y posteriormente 1779, a 

ra!z de una epidemia de viruela, se habilitó, por orden del 

virrey, el Colegio de San Andrés como hospital para atender 

a la poblaci6n afectada. 

Muchas eran las necesidades, pero pocas los recursos 

e instituciones por parte de las autoridades virreinales por 

seguridad social al pueblo. 

Pero el sentir general de la población no estaba sa-

tisfecho existia la necesidad de libertad y as! partir de 

septiembre de 1810 se inicia la lucha armada por la indepen

dencia de la Nueva España, inspirada grandemente en los ide! 

les del liberaltsmo de la época. 

Durante el inicio del presente siglo, varios proble-

mas sociales como el nacimiento de la nueva industria y ·el -



ns 

problema pol!tico militar de una larga dictadura, detuvieron 

la evolución de la seguridad social en nuestro país, la que 

origin6, movimientos, planes, leyes y diversas campañas que 

reflejaban la necesidad, desencadenó la lucha revolucionaria 

de 1910 que termin6 al quedar plasmada la constituci6n de --

1917 los ideales de seguridad social por los que se luchaba. 

Durante el lapso de 1910-1917, la clase trabajadora 

se favoreci6 con la promulgaci6n de leyes en diversos esta-

dos de la reprtblica. 

El 30 de abril de.1904, en el Estado de Veracruz, Jo

sé Vicente Villada promulg6 una ley referente a los acciden

tes de trabajo y enfermedades profesionales, en la que se 

obligaba al patrón a responsabilizarse de los accidentes de 

trabajo de sus empleados y cubrirles indemnizaciones de pago 

de salarios, atenci6n médica durante tres meses y en caso de 

muerte funerales y salarios de quince d!as. 

En 1906 Bernardo Reyes, Gobernador del Estado de Nue

vo Le6n, expide de la ley sobre accidentes de trabajo, que -

se obligaba al dar prestaci6n médica, farmacéutica y salario 

al trabajador por incapacidad temporal permanente e indemni

zar en caso de muerte. 

El 7 de octubre de 1914, Manuel Aguirre Berlanga pro-
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mulga en el Estado de Jalisco una Ley de Seguridad social que 

fue un antecedente importante de la Instituci6n del Seguro -

Social, ya que esta Ley comprende en su art1culo 17: 

La obligaci6n de depositar el empleado por lo menos 

de cinco por ciento de su salario para crear un servicio de 

mutualidad que se· reglamentaría en cada municipio. 

En 1915, Salvador Alvarado expide en el Estado de Yu

catlí.n un decreto de la Ley del Trabajo en el que se estable

ce un sistema de seguros sociales como instituciones estata

le·s. En el mismo año se promulg6 también en dicho estado una 

Ley para crear la Seguridad Mutualista en la cual los traba

jadores pudieran depositar una' pequeña cantidad de sus sala

rios ·para asegurarse contra riesgos, vejez y muerte. 

El Dr. Ru1z Prado ·en su Tesis nos dice que en 1916 el 

Primer Jefe Don Venustiano Carranza, ante el Congreso Cons_!:.!. 

tuyente por el convocado sostuvoi que los agentes del Poder 

Ptlblico sean lo que deben ser instrumento de Seguridad So- -

cial, 

En este Congreso se aprob6 el articulo 123 Constitu-

cional que como ·es bien sabido, constituye un legitimo orgu

llo en M6xico, ya que fue nuestra patria el primer pa!s en -

el mundo entero que incluy6 en su texto Constitucional d_isp~ 



siciones para regul~r l~s relaciones obrero p~tronales, en -

su fracci6n XXIX. 

En 1921, se elabor6 un proyecto de Ley del Seguro --

Social, que nunca se prolmulg6; en 1929 se formuló una ini-

ciativa de Ley para obligar a los patrones y a los obreros a 

depositar en una Institucidn Bancaria cantidades equivalente 

del 2% al 5% del salario mensual para constituir un fondo -

en beneficio de los trabajadores. Desde 1932 en que el Con-

greso de la Unión otorgó facultades extraordinarias al Pres~ 

dente de la RepOblica para que expidiera la Ley del Seguro -

Social obligatorio hasta.1942 hubo una gran actividad en es

te sentido en los organismos oficiales; pero no fue sino ha~ 

ta l943 que se expidió la Ley del Seguro Social durante el -

régimen del General Avila Camacho. 

Se est1m6 que la protección impartida por el Seguro -

Social entraña una función de interés pOblico y por ello no 

puede ser encomendada a empresas privadas, sino que compete 

al Estado intervenir, ya que quien sufre a la postre los 

riesgos de la pérdida de capacidad de trabajo de los obreros, 

es la colectividad entera. 

Tambi~n se estableci6 que el Seguro Social deber! es

tablecerse con car4cter obligatorio, para garantizar la est! 

bilidad y la permanencia del sistema y para extenderlo a la 
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mayor cantidad de personas. Estas caracter!sticas señaladas 

fueron algunas que se sostuvieron en la Legislaci6n de 1943. 

En marzo de 1973 se expidi6 una Ley del Seguro Social 

que entró en vigor el lo. de abril de este año y fue reforma 

da el 31 de diciembre de 1974. En ese mismo año se reforma 

el art!culo 123 constitucional en su fracci6n XXIX, por de-

creto del 27 de diciembre de 1974. 

Las garant1as sociales consignadas en la Constitución 

y en particular las disposiciones que establece el art!culo -

123 Constitucional fracci6n XXIX establece: 

"Es de utilidad pablica la Ley del Seguro Social y 

ella comprenderá seguro de invalidez, de vejez, de vida, ae 
cesación involuntaria del trabajo, de enfermedades y accide~ 

tes, de servicios de gua~dería y cualquier otro encaminado -

a la protección y bienestar de los trabajadores, campesinos, 

no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares 11
• 

Aunque el r~gimen instituido por la fracci6n XXIX del 

art!culo 123 constitucional tiene por objeto primordial est~ 

blecer la protección del trabajador, su meta es alcanzar a -

todos los sector:es e individuos aue componen nuestra sacie-

dad. 

El articulo 2o. de la Ley del Seguro Social dispo.ne: 



Articulo 2o, "La seguridad social tiene por finalidad 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia rn~di

ca, la protecci6n_de los medios de subsistencia y los servi

cíos sociales necesarios para el bienestar individual y co-

lectivo". 

Corno se ve, no s6lo se trata de proteger la salud y -

el ingreso de los asegurados, sino que tambi~n se contempla

ron los aspectos sociales de la comunidad en general~ 

La asegurada tendrá derecho a la asistencia médica -

obstétrica, as! lo establece el articulo 102 de la Ley. 

Articulo 102.- "En caso de maternidad, el Instituto -

otorgar~ a la asegurada durante el embarazo, el alumbrarnie~ 

to y el puerperio, las siguientes prestaciones: 

I. Asistencia Médica. 

II. Ayuda en especie por seis meses para la lactan

cia, y 

III. Una canastilla al nacer el hijo, cuyo importe -

será señalado por el consejo técnico•. 

Se entiende por embarazo el estado funcional en que -

se halla la mujer durante el período de desarrollo del 6vulo 

fecundado, que transcurre desde el parto hasta que los 6rga

nos genitales y el estado general de la mujer vuelven al es-



tado ordinario anterior a la gestaci6n, asi como el período 

de reposo que guarda la mujer despu~s del parto, 

La fracci6n r.- Dispone la asistencia obstetrica que 

debe tener la mujer, en ella se incluye el servicio médico 

y hospitalizaci6n a la madre y a los hijos. 

La fracci6n II.- Señala la ayuda en especie que ella 

tiene.derecho y; 

La fracci6n III.- Determina oue el Instituto otorgara 

una canastilla al nacer el hijo de la asegurada. 

Asimismo el articulo 103 de la Ley determina: 

Articulo 103.- "Tendrán derecho a disfrutar de las 

prestaciones señaladas en las fracciones I y II del articulo 

anterior las beneficiari~s que se señalan en las fracciones 

III y IV del articulo 92". 

Estableciendo que también tienen derecho a las prest~ 

cienes las esposas, concubinas de los trabajadores y pensio

nados, así como la ayuda para la lactancia. 

Para tener derecho a las prestaciones establecidas, -

será necesario que el Instituto certifique el padecimiento a 

embarazo seg~n sea el caso. 



As1 lo determina el art1culo 93 de la Ley, y el artí

culo 25 del Reglamento de Servicios Médicos explica que se -

entenderá por comienzo de una misma enfermedad el d!a en 

que se aviso de ella en el Instituto Mexicano del Seguro So

cial, y sus facultativas consten su existencia. 

El articulo 118 en su primer párrafo dispone: 

ºEl asegurado que quede privado de trabajo remunerado, 

pero que haya cubierto inmediatamente antes de tal privaci6n, 

un m!nimo de ocho cotizaciones semanales ininterrumpidamente, 

conservar! durante las ocho semanas posteriores a la desocu

paci6n, el derecho a recibir las prestaciones correspondien

tes al seguro de enfermedades y maternidad•. 

Párrafo Segundo: 

"Los trabajadores que se encuentren en estado de hue! 

gao, recibirán las prestaciones médicas durante el tiempo 

que dure esta". 

El primer párrafo determina que aquel trabajador que 

se encuentre sin una fuente de empleo, recibirá el seguro de 

enfermedades y maternidad siempre que hubiera aportado o cu

bierto un m1nimo de ocho aportaciones semanales ininterrurnp! 

damente y conservará por un período de ocho semanas poster12 

res el derecho a recibir el seguro. 



La fracci6n segunda.- ~e diferencia porque en ella se 

establece que los trabajadores que .se encuentren en huelga -

recibir!n las prestaciones m6dicas y asistenciales por el 

tiempo que dure la misma. 

Las disposiciones mencionadas garantizan a los asegur! 

dos a tener el derecho del seguro de enfermedades y materni

dád que a ellos les corresponde, 

La realidad es que se han logrado avances importantes, 

sobre todo en la seguridad social que ofrece el Instituto M~ 

xicano del Seguro Social a sus asegurados, este incorpora- -

dos por r6gimen voluntario o r6gimen obligatorio, tienen el 

derecho de recibir los mismos ·servicios, el cual fuere su s! 

tuaci6n. Es sabido que no toda la poblaci6n tiene este ser

vicio, pero cada d!a se avanza, para lograr satisfacer las -

necesidades de nuestra poblaci6n. 

5.6 LA LEY DEL r.s.s.s.T.E. 

Fueron los empleados pablicos quienes primeros goza-

ron de seguridad social en forma institucional después de la 

Constituci6n de .1917, en virtud de que el 12 de agosto de 

1925, el entonces Presidente de la Repablica Plutarco El!as 

Calles, promulg6 la Ley General de Pensiones de Retiro, la -



cual fue creada para funcionario& y empleados ptlblicos de la 

Federación, del Distrito y Territorios Federales, 

La ley de Pensiones de Retiro fue el antecedente di-

recto de la actual Ley de ISSSTE, seguridad que hoy se pres

ta a los trabajadores de los Poderes de la Uni6n a trav~s 

del I.S.S.S.T.E. 

En relación a la Ley del Instituto de Seguridad y Se~ 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado mencionaremos 

que fue el 30 de diciembre de 1959 cuando se publicó en el -

Diario Oficial de la Federaci6n la creaci6n del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta

do, por iniciativa del entonces Sr. Presidente de la Repdbl! 

ca Lic. Adolfo L6pez Matees. 

Con esto queda abrogada la Ley de Pensiones Civiles -

del 30 de diciembre de 1947 y derogadas las disposiciones de 

carácter general que se oponían hasta la entonces Ley de 

1983, siendo que el 16 de diciembre de 1983 se expide el de

creto de publicaci6n y observancia por el Sr. Presidente de 

la Reptlblica Lic. Miguel de la Madrid Hurtado. La Nueva Ley 

del ISSSTE, que entr6 en vigor el lo. de enero de 1984. 

La base institucional del Instituto se encuentra en -

la fracción XI del apartado B art1culo 123 constitucional es 

tableciendo lo siguiente: 



XI. "La seguridad social se organizará conforme a 

las siguientes bases m!nimas: 

a) Cubrir! los accidentes y enfermedades profesiona-

les y maternidad: y la jubilación, la invalidez, vejez y-·

muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad se conservará el 

derecho al trabajo por el tiempo que determine la Ley. 

e) Las mujeres durante el embarazo no realizarán tra

bajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen pel! 

gro para su salud en relaci6n con la gestaci6n: gozarán for

zosamente de un mes de descanso antes de la fecha fijada apr!?_ 

ximadamente para el parto y de otros dos después del mismo, 

debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y 

los derechos que hubiere~ adquridos por la relaci6n de traba 

jo. En el período de lactancia tendrán dos descansos extra

ordinarios por d1a, de media hora cada uno, para alimentar a 

sus hijos. Además, disfrutar~n de asistencia médica y obste

trica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servi 

cio de guarder1as infantiles•. 

d) •••• 

el •.•. 

f) •••• 



La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia-

les de los trabajadores del Estado en .su articulo primero 

dispone: 

Articulo lo. "La presente Ley es de orden pdblico, de 

interés social y de observancia en toda la Repdblica y se 

aplicara•. 

I al V ••. 

Art1culo 2o.- "La Seguridad Social de los Trabajado-

res comprende: 

I. El Régimen obligatorio y 

II. El Régimen voluntario". 

Reforma importante el Régimen voluntario, en la Nueva 

Ley de 1984, desafortunadamente no tiene el alcance, que - -

guarda en este rengl6n el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, siendo sus prestaciones y Servicios limitados a sus 

asegurados. 

Art1culo Jo.- "Se establecen con car:!.cter obligatorio 

los siguientes seguros, prestaciones y servicios: 

I. Medicina preventiva 

II. Seguro de enfermedades y maternidad 

III al X ..... 
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XI.- Servicios de Atenci6n para el bienestar y desa-

rrollo infantil", 

XII al XX •••• 

Articulo 4o.- "La administraci6n de los seguros, pre! 

taciones y servicios a oue se refiere el art!culo estará a -

cargo del organismo pablico descentralizado Instituto de Se

guridad y Servicios Sociales de los trabajadores del Estado, 

con responsabilidad jurídica, patrimonio propio y domicilio 

en la Ciudad de M~xico". 

En la actualidad los trabajadores que laboran en las 

dependencias y entidades de la.Administraci6n Püblica Fede-

ral, reciben las siguientes prestaciones. 

Artículo 28.- "La mujer trabajadora, la pensionista, 

la esposa del trabajador o del pensionista o en su caso la 

concubina de uno u otro, y la hija del trabajador o pensioni! 

ta, soltera, menor de 18 años que dependa econ6micamente de 

estos segan las condiciones del artículo 24 tendrán derecho 

a las siguientes prestaciones. 

r.- Asistencia obstetrica necesarias a partir del día 

en que el Instituto certifique el estado de embarazo. La cer 

tificaci6n señalará la fecha probable·del parto para los 

efectos del artículo 28 de la Ley Federal de los Trabajado--



res al Servicio del Estado, 

II. Ayuda para la lactancia cuando, segGn dictamen 

m~dico exista incapacidad física o laboral para amamantar al 

hijo. Esta ayuda será proporcionada en especie, hasta por un 

lapso de seis meses, con posterioridad al nacimiento y se e~ 

tregará a la madre, o a falta de esta a la persona encargada 

de alimentarlo y; 

III.- Una canastilla de maternidad al nacer el hijo,

cuyo costo será señalado peri6dicamente por el Instituto me

diante acuerdo de la junta directiva". 



co•cLUSIONBS 

En la investigación realizada en las páginas anterio-

res, se analizó en forma espec!fica la situaci6n socio-jur!

diCa de la mujer, tanto su participaci6n directa en la soci~ 

dad, como su relación trabajador-patrón en el ámbito laboral 

y la legislación que.regula las actividades de trabajo que -

desar~olla directa o ·indirectamente, por lo expuesto se pue

de determinar lo siguiente: 

1.- La m~jer adguirió legalmente la igualdad de dere

chos y de obligacion~s frente ~l varón y así la posibilidad 

de participar en los diferentes aspectos sociales, políticos, 

econ~micos, culturales a la par que él. 

2.- En el aspecto social se determina la siguiente, -

la institución familiar se encuentra en crisis. La familia -

ha pasado históricamente de ser una unidad de producción a -

ser una unidad de consumo. Las necesidades econ6rnicas han de 

terminado dichos cambios. 

En la actualidad la utilización de mano de obra feme-

nina suel~ experimentar un proceso evolutivo, su participa-

ción en las tareas de producción del país se debe a cambios 

econ6micas experimentales en la altima década, un número ere 



ciente de mujeres trabajan fuera del hogar en ocupaciones re 

numeradas. 

Actualmente, la mujer de las clases sociales inferio

res ejerce el pluriempleo, trabajando fuera del hogar, lle-

vando a cabo todo el peso de las tareas domésticas. Adem~s -

los trabajos de mujer se relacionan casi siempre con el de -

madre, esposa o ama de casa; empleadas dom~sticas, camareras, 

cocineras, galopinas, afanadoras, secretarias, recepcionis-

tas, enfermeras, dependientes, maestras, estilistas, etc. La 

mujer excepcionalmente desempeña cargos directivos ejercen -

profesiones liberales, dependiendo su nivel académico. 

3.- Al lograr la mujer el reconocimiento legal de te

ner los mismos derechos que el varón, en el ¿únbito laboral, 

ha sido por su ardua lucha en la que ha participado en forma 

directa, es así como la legislaci6n ha sufrido los cambios -

adecuados para proteger a la mujer en las distintas activida 

des que desarrolla, 

En la actualidad el derecho laboral mexicano, dispone 

que cualquier persona puede ser sujeto del derecho del traba 

jo. A la mujer se le concede la libertad de realizar cual--

quier labor en cualquier ~rea de la industria, aqroindustria, 

comercio u otras. f.n la práctica se le ha limitado a desarr~ 

llar ciertas actividades en virtud de su sexo, por ser la ma 
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ternidad la finalidad primordial de la mujer, 

4.- La protecci6n que el legislador le otorga a la m~ 

jer es con el objeto de cuidar su salud f !sica, psíquica en 

el período de embarazo, a su vez le brinda al producto en -

gestaci6n una evoluci6n adecuada, logrando la protecci6n de 

ambos y de la familia. 

s.- Las prestaciones sociales a que tiene derecho la 

mujer conforme la legislaci6n laboral mexicana, son de las -

m!s avanzadas del orbe, pero no toda la poblaci6n se ve ben~ 

ficiada, la falta de presupuesto limita a un gran ntlinero de 

personas a recibirlas, por conducto del Instituto Mexicano -

del Seguro Social, 

6.- Por lo que respecta a los servidores públicos, e~ 

cuentran en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios So 

ciales de los Trabajadores del Estado, la protecci6n necesa

ria y prestaciones que le corresponden. 

7.- Existe una diferencia muy marcada del Instituto -

Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Seguridad y Se~ 

vicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Cuando el -

ISSSTE, incluye en el servicio y maternidad a las hijas men~ 

res de 18 años que dependan econ6micamente del asegurado a -

recibir la prestaci6n. El IMSS no dispone tal prestaci6n a -

sus asegurados, considero que ambos deberían otorgar la pre~ 
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taci6n mencionada debiéndose modificar la Ley del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, para prestar este servicio a las 

hijas menores de 18 años que dependan econ6micamente del tr~ 

bajador, para que no exista diferencia elitista eri la legis

laci6n. 

8.- Es conveniente hacer mensi6n que el servicio de -

guarder!as hoy centros de desarrollo infantil, que presta el 

Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Segu

ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, -

son insuficientes para satisfacer la demanda, aunado a ello 

la actual crisis econ6mi~a del pa!s, no puede crear nuevos -

centros. Adem4s no existen los centros frecuentemente cerca 

de las áreas de trabajo donde laboran las trabajadoras. 

En la ~poca actual considero que es conveniente crear 

una partida presupuestal por concepto de ayuda de guardería 

por conducto del Instituto Mexicano del Seguro Social, la b~ 

rocracia tiene este concepto como prestaci6n econ6mica adi-

cional, aunque es muy minimo, de alguna forma ayuda a la mu

jer para subsanar el servicio. 

9.- En la actualidad la fracci6n IV del articulo 170 

de la Ley Federal del trabajo, se encuentra en desuso porque 

al no existir en las áreas de trabajo un lugar higiénico pa

ra alimentar la mujer al menor, durante el periodo de lacta~ 
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tancia no se cumple con lo dispuesto por la legislación. 

Considero que se debe reformar la fracción IV del ar

ticulo 170 de la siguiente forma: 

IV. En el período de lactancia tendr~n dos reposos e~ 

t~aordinarios de media hora cada uno, para alimentar a sus -

hijos, en el lugar adecuado e higiénico que designe la empr~ 

sa,. sino eY.istiera el sitio adecuado se le autorizar~ a la -

mujer salir una hora antes del término de la jornada durante 

·el per!odo de lactancia. 

10.- Para concluír sienta la necesidad de proponer la 

creación de un reglamento de trabaja que regule las relacio

nes laborales de la mujer, a pesar de que la ley en su artí

culo 167 lo expresa en el segundo p!rrafo, pocos son los re

glamentes que se expiden a su favor, para evitar esta situa

ción se debe crear uno solo, enumerando las disposiciones 

convenientes para proteqer en fonna adecuada a la mujer. 
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