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INTRODUCCION 

El objetivo de la presente tesis profesional es hacer notar que, la intervencién de la 

mujer en todos tos aspectos de la vida publica: social, econémica y cultural de los 

pueblos modemos de la tierra es necesaria, indispensable y conveniente. Sobre todo 

considerandola como sujeto de contratacién en el campo de Derecho de! Trabajo en 

virtud de que con su actuacién en el taller, fabrica, oficina o escuela colaborando con 

{a prestacion de sus servicios al engrandecimiento de la sociedad, humaniza el trabajo 

y constituye al sostenimiento del hogar. 

A pesar de que fa compafiera del hombre ha atravesado por circunstancias, en el 

tiempo y en el espacio, que han detenido su evolucién, ha luchado ella misma por 

deshacerse de los lazos que ia ataban recluida en el hogar y de jos prejuicios que la 

hacian sentirse inferior. Actualmente, se ha dado cuenta que la capacidad no es 

privilegio de sexo, me refiero a la capacidad fisica, juridica, intelectual y moral, por eso 

mismo se ha lanzado a ocupar el sitio que le corresponde como parte integrante de la 

sociedad, aunque no podemos cerrar los ojos a las diferencias fisicas, emocionales e 

intelectuales entre el sexo femenino y el masculino. 

No se trata en esta tesis de presentar un estudio original, de aportacién de nuevos 

preceptos en nuestro Derecho positivo, puesto que para lograr tal fin, es necesaria 

una preparacién intensa. 

Mi intencién se encamina pues, en proponer mayor interés en la solucién de los 

problemas que afectan el trabajo femenino, en virtud de que todavia no han sido



  

tesueltos conforme a sus necesidades, y sean derivadas de! contrato de trabajo o 

como los de indole social; asimismo, encuentro preceptos en nuestras leyes que no 

han sido redactados en relacién con ia realidad de nuestro medio, ya que cuando los 

principios juridicos mo estén acorde con las necesidades; cuando el Derecho y las 

exigencias vitales son antagonicos, el resultado sera que los principios juridicos son 

destruidos por la realidad, transformandolos en medios de explotacién. 

Asimismo, reclamo todas !as posibilidades de acceso en las profesiones en general y 

una amplia participacién en la vida social en todas sus manifestaciones, econdmicas, 

intelectuales, morales y politicas; ya sean dentro del aspecto nacional o internacional, 

siendo la propia mujer quién demuestre sus aptitudes y que es capaz de lograr toda 

superacion. 

Con el propdsito de cubrir tos objetivos, esta investigacién se estructura en cuatro 

capitulos, cuyo contenido se describe a continuacion. 

En el capitulo 1, Conceptos generales, presenta el analisis de: Derecho del Trabajo, 

Condiciones de trabajo, Sujetos de la relacién laboral como son: Patron, Trabajador, 

Edad y Estado Civil. 

En el capitulo 2, se analizan los Antecedentes de fa Mujer en ef Derecho del Trabajo, 

en Cuestiones Intemacionales, en el Derecho Antiguo, en la Edad Media, Epoca 

Actual, Cuestiones Nacionales, Precolonial, Colonial, México independiente, ia 

Reforma y México actual.



  

En el capitulo 3, Ef Desarrollo de ia Mujer en el Derecho del Trabajo, tomando en 

consideracién el Marco Legal de la Mujer en México, como es la Constitucion Politica 

de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Federal del Trabajo, Tratados Intemacionales, 

Convenios y Acuerdos. 

En et capitulo 4, se hace todo un analisis de !a Participacién de la Mujer en el Derecho 

de! Trabajo, como es la Naturaleza y fines de ta mujer en el Derecho del Trabajo, 

Caracteristicas de la actividad laboral de la mujer, Ocupacién principal, La educacién 

de ta mujer, Nivel de desarroilo, Factores que influyen en ‘a oferta y la demanda de 

empleo femenino, como son: Famitiar, Cultural, Movilidad en el trabajo y Posicién 

socioecondmica. 

 



  

CAPITULO 1 

CONCEPTOS GENERALES 

1.1. Derecho del Trabajo. 

El trabajo es un derecho y un deber social. No es articulo de comercio, exige respeto 

para las tibertades y dignidad de quienes !o prestan y debe efectuarse en condiciones 

que aseguren la vida, la salud y un nivel econdmico decoroso para et trabajador y su 

famitia, asi comienza e! articulo tercero de la Ley Federal! del Trabajo. 

Se entiende por trabajo toda actividad humana, intelectual. o material, 

independientemente del grado de preparacién técnica requeride por cada profesion u 

oficio ( articulo 8 de la Ley Federal det Trabajo). 

El concepto de Derecho dei Trabajo, se ha definido como el conjunto de normas que 

reguian ja relacion entre dos grupos sociales, patrones y trabajadores, tanto en un 

aspecto individual como colectivo, a efecto de conseguir e! equilibrio entre los factores 

de la produccion, capital y trabajo. 

_La doctrina socialista del siglo pasado tuvo un doble origen, por una parte el 

materialismo Francés anterior a la revolucion y por fa otra, las doctrinas economicas 

de Malthus y Ricardo, quienes continuaron con la economia ciasica. Este socialismo 

primitivo llamado por Marx y Engels Socialismo Utépico, tuvo una gran influencia en el 

Derecho de! Trabajo, por lo que Sombart cree que el socialismo utépico pertenece 

 



  

todavia a la manera de pensar del Sigio XVIII y que su fundamento filosdfico poco 

difiere de la de Rousseau, quién le denominaria socialismo racionalista. Estos 

fildsofos sociatistas fueron los iniciadores del Derecho del Trabajo, al nombre de 

Roberto Owen va unida la formacién de tos primeros Trade-Union en Inglaterra y él 

mismo fue el emperador de los reglamentos de fabrica, los métodos de trabajo en su 

establecimiento de New Lanark, son los precursores de la politica de Ford, A Fourier 

corresponde el mérito de haber sugerido el principio del Derecho a Trabajar y el 

establecimiento de los Talleres Nacionales de Francia, que constituyeron un intento 

de reforma. La critica de! socialismo utépico al derecho de propiedad y a la 

explotacion de que el proletariado, mujeres y nifos eran victimas, sirvid 

fundamentalmente, para despertar la conciencia de la burguesia e inducirla a un trato 

mas humano de {os obreros. 

La doctrina materialista establece relaciones necesarias de produccién que son 

independientes de su voluntad y que corresponden a cierto grado de desarrollo de las 

fuerzas materiales de produccién, dichas retaciones constituyen !a estructura 

economica de la sociedad, base real sobre fa que se levantan las superestructuras 

juridicas y politicas y a la cua! responden formas determinadas de conciencia social, o 

fo que es lo mismo, el modo de produccién determina, de una manera general el 

proceso social, politico e intelectual de la vida. 

Esta teoria y su conveniencia directa, ha sido uno de los fundamentos para la 

organizacion y lucha del proletariado y sirve como declaracion de principios, a un



  

numero considerable de organizacicnes sindicales, y su influencia ha sido 

fundamental en la lucha de clases. 

El Marxismo es una explicacién del Derecho del Trabajo desde el punto de vista del 

proletariado y desempefia en la actualidad un papel fundamental en los movimientos 

sociales. En México cobré importancia, pero fue también en nuestro pais donde sufrid, 

quiza las mayores mistificaciones, al extremo de que nadie conoce las pretensiones 

de nuestros liamados marxistas. 

Esto nos indica que, independientemente del valor cientifico que puede tener el 

marxismo, “no se puede aceptar como una ‘explicacion integral dei Derecho del 

Trabajo, ni menos del marxismo, ya que ni ef articulo 123 de la Constitucion, ni el 

capitulo de garantias sociales, permiten una politica de destruccién de la propiedad 

privada’. 

El intervencionismo del Estado se perfilé como una defensa de {as clases sociales; 

que respondia a las caracteristicas del tiempo de Bismarck y comprendia a las dos 

clases, se ejercid tomando en cuenta que la grandeza del pais exigia la prosperidad 

de la clase patronal; por ello se negd la existencia del proletariado como clase. En 

todo régimen de propiedad privada ja lucha de clases es la ley fundamental de la 

historia, en la lucha, se ve obligada cada clase a atacar o defenderse y para la 

realizacién de estos fines la que detenta los medios de produccién constituye al 

  

“| DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano de! Trabajo. Tomo |. Porriia. México. 1949. p. 61.



  

Estado, que no es otra cosa que el instrumento que le ayuda a mantenerse en el 

poder. La regla general, no es absoluta, hay etapas en la historia en que el Estado se 

identifica con la clase dominante, existen periodos en que el desarrollo de las fuerzas 

productivas concuerdan con ta estructura politico-juridica, en que el Estado logra 

desprenderse de las clases, transformandose en el regulador de sus relaciones. Por 

lo que el Derecho del Trabajo va a ser una forma de intervenci6n; esta constituida por 

el conjunto de disposiciones que tienden a evitar fa libre concurrencia en el interior 

mismo de la clase patrona!, lucha que !levo a esa clase a su propia destrucci6n. 

El Socialismo de Estado se aparta, del liberalismo, pero difiere del Intervencionismo y 

del Colectivismo; del primero en cuanto no asigna al Estado un simple papel de 

regulador o de protector de los intereses de los particulares o de las clases, sin que 

genere una economia dirigida de manera integral por el Estado y, el segundo respeta 

la propiedad privada. El Socialismo de Estado seria una economia dirigida, dentro de 

este tipo, corresponde al Estado determinar la cantidad y calidad de los productos. 

Las disposiciones dictadas por el Estado constituyen un derecho que podriamos 

llamar econdmico y del cual formaran parte dei conjunto, “ordenacion de ta 

distribuci6n" y contribuira a la realizacién del principio del derecho al producto integro 

del trabajo. ® 

En fa Ooctrina Social de la Iglesia Catdlica, la iglesia quiere una ciencia econdmica 

fundada en la moral. La economia y la moral no son ordenes distintas, y por el 

® DE LA CUEVA, MARIO. EI Nuevo Derecho Mexicano de! Trabajo. Tomo |. Edicién novena, 
Porrua. México. 1984. p.112



  

contrario, gobierna la moral a las leyes econémicas. La vida humana esta dirigida, por 

la Ley Moral, que es la Ley de Dios y sus principios son el cristianismo. Los hombres y 

los pueblos se han apartado de la Ley de Cristo, deslumbrados por el brillo del poder 

y las riquezas materiales. 

La enciclica RERUM NOVARUM afirma del Socialismo que independientemente de su 

espiritu materialista, de su carencia de orientacion moral y de su caracter 

antirreligioso, es una doctrina falsa, injusta y dafiosa aun para los mismos obreros; 

porque ia mira de todo hombre es aprovechar el fruto de su trabajo. Es falsa la 

doctrina Socialista porque aparte de que hace al Estado Omnipotente, permitiéndole 

vigilar la vida de las familias, aniquiia el impulso creador de los hombres. 

La doctrina modema postula la idea de que e! Derecho del Trabajo es el conjunto de 

normas que tienden a realizar el derecho natural del hombre a conducir una existencia 

en armonia con la dignidad de la persona humana; y ha sido necesario dar a la idea la 

relacion de trabajo su auténtico sentido derivado, de aquella nueva idea del Derecho 

del Trabajo. Por esto es que e! problema de la naturaleza del contrato individual de 

trabajo tal vez no ha sido suficientemente planteado y corre riesgo de no ser 

entendido por muchos; la importancia de {a distincion entre contrata y relacion de 

trabajo no es una simple referencia al origen de la relacién juridica y a la manera de 

fijar su contenido, hace mas bien referencia a la naturaleza misma del Derecho del 

Trabajo. 

 



  

Los efectos fundamentales del Derecho del Trabajo principian a partir de que el 

trabajador inicia las prestacion del servicio, de manera que !os efectos juridicos que 

derivan del Derecho del Trabajo se producen, no por el simple acuerdo de voluntades 

entre el trabajador y el patrono, sino cuando el obrero cumple con su obligacién de 

prestar el servicio. El Derecho del Trabajo que es una derecho protector de la vida, de 

la salud y de la condicién econémica del trabajador, parte del supuesto fundamental 

de la prestacién del servicio y en razon de ella, ef patron impone cargas y 

obligaciones. 

El Derecho del Trabajo protege a la persona del trabajador, independientemente de 

su voluntad o de la del patrono y por eso rige imperativamente la prestaci6n de 

servicios, con independencia de su origen, en otras términos, la esencia dei Derecho 

del Trabajo esta en la proteccién al hombre que trabaja independientemente de la 

causa que haya determinado el nacimiento de fa relacion juridica; esta diferencia 

distingue entre contrato y relacién de trabajo. La existencia de una relacién de trabajo 

depende, no de lo que las partes hubieran pactado, sino de !a situacién real en que el 

trabajador se encuentre colocado en la prestacion de! servicio. 

1.2 Relacién de trabajo y contrato de trabajo. 

Relacion de trabajo se inicia con una figura juridica que es el contrato de trabajo, el 

cual puede ser individual entre un solo patron y un solo trabajador, o regular la 

 



  

situacion de un patron o un conjunto de patrones y uno © varios conjuntos de 

trabajadores, por lo que ha tomado el nombre de contrato colectivo. 

Cuando aparecié e! fenédmeno laboral, los juristas tuvieron que encuadrar dentro det 

ordenamiento juridico, a las instituciones recientes que respondian al desarrollo 

industrial que cada dia abria mas fuentes de trabajo y demandaba la presencia de 

numerosos trabajadores; fos juristas reconocieron las expresiones hasta entonces 

usadas en la terminologia iegal y denominaban "Contrato” al acuerdo de voluntades 

que surge entre un patron y un trabajador. Por lo que ilev6 a ciertos juristas a sostener 

que el contrato de trabajo es una institucién sin importancia; pues lo que puede servir 

de base para Jas convenciones que se derivan de ta prestacion de! trabajo, mediante 

los actos de ejecucidn de las labores, a lo que llamaron “Relaciones de Trabajo”. 

“Los partidarios de fa doctrina de fa relaci6n de trabajo, también llamada de la 

Incorporacion, que en el momento en que el obrero comienza a laborar es cuando 

surgen tos derechos y obligaciones para el patrén y para e! mismo trabajador, siendo 

intranscendente que hubieran celebrado contrato de trabajo o no”. o 

Ampliando los conceptos se puede decir que existen dos corrientes principales: fa de 

los Contractualistas y la de los Anticontractualistas. Los primeros sostienen que al 

iniciar cualquier actividad taboral se necesita un acuerdo de voluntades, asi sea el 

caso que una se considere tacita. “Cuando el acuerdo esta dirigido a producir un 

efecto juridico se llama contrato. Se entiende que cuando un trabajador acepta 

  

@ GUERRERO, Euquerio. Manual de Derecho de! Trabajo. Porraa. México 1960. 9.156 

 



  

laborar con otra persona, el patron y este convienen que se realice la labor material 

de que se trate, ha surgido ei acuerdo de voluntades que obligara juridicamente a los 

dos sujetos mencionados, de acuerdo con las leyes vigentes y aparicién de fos 

efectos juridicos que son !a consecuencia del contrato. Los Anticontractualistas 

sostienen, que la relacién de trabajo se contempla primero dentro del campo 

contractual; pero después salié de este ambito para abrigar aspectos fuera del vinculo 

contractual, se refieren a las obfigaciones que nacen de las reglamentaciones 

impuestas por el patrono”. 

Nuestra ley laboral, ha pretendido incluir tos dos conceptos en su articulo 20, separa 

de tos sistemas sefialados por ta doctrina. y define a relacién de trabajo como la 

prestacién de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de 

una salario, cualquiera que sea e! acto que le dio origen. 

La definicion que !a doctrina ha dado respecto det contrato individual de trabajo es la 

que expresa la Ley Federal de! Trabajo en su articulo 20 que: “Contrato Individual 

Trabajo, cualquiera que sea su forma o denominacién, es aque! por virtud det cual una 

persona se obliga a prestar a otra un trabajo persona! subordinado, mediante e! pago 

de un salario". Los elementos del contrato individual de trabajo y de la relacion de 

trabajo es la subordinacién juridica, como elemento distintivo que permite diferenciarlo 

de otras relaciones o contratos juridicos que te son semejantes. En efecto un hombre 

puede prestar a otro, servicios personates, y no estar ligado por una relacién de 

Idem.



  

trabajo como ocurre en los contratos de obra, en los servicios profesionates, en tos de 

comisiones mercantites en los de sociedad. 

La formacién de la relacién de trabajo es un fendmeno complejo, con excepcion de 

los altos empleados, casi nunca interviene el empresario en la contratacion de los 

trabajadores, a los cuales ni siquiera llega a conocer, en regla general son empleados 

subalternos los que participan en esos actos. 

Mediante un andalisis de! origen de la relacién juridica puede aceptarse ta concurrencia 

de las voluntades en la formacién de la relacién de trabajo; en ef Derecho Mexicano, 

en fa llamada clausula de exctusién de ingreso o clausula sindical, creé una situacion, 

en virtud de la cual, !a voluntad del patrono es innecesaria para la formacion de la 

relacion y aun es posible que ta relacién se forme en contra de la voluntad del 

patrono. El contenido de la relacion de trabajo no depende de la voluntad del patrono 

y del trabajador, es el caracter dinamico de la relacion, caracter que deriva de la 

misma naturaleza dei Derecho de! Trabajo. 

El Derecho del Trabajo es un minimo de garantias, de ahi el juego de sus diferentes 

fuentes: la funcién que ef Derecho del Trabajo desempena con relacion a la clase 

trabajadora, corresponde al enrolamiento o enganche respecto de cada trabajador, no 

es sino et punto de partida para una serie de relaciones que habran de irse 

modificando constantemente.
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El caracter dinamico de la relacion de trabajo consiste en que dado un contrato civil 

de prestacion de servicios, ei desarrollo del trabajo lo transforme en una relacién de 

trabajo, de tal manera que con el transcurso del tiempo pueden encontrarse los 

contratantes en una situacion que tal vez no deseaban. 

La distincién entre contrato de trabajo y relacién de trabajo esta generalmente 

aceptada en fa doctrina extranjera contemporanea, se sostiene que la separacién 

entre contrato y relacion, no significa que falten a la relacién de trabajo su origen y 

naturaleza contractuales. La idea de contrato, esta en la base de Ia relacién de trabajo 

no se realiza por el acuerdo de voluntades, sino por el hecho real de la prestacién y la 

recepcién de jos servicios que hayan dejado de tener por fundamento la voluntad del 

trabajador para prestar el servicio y fa voluntad del patron para recibirlo. 

Et término contrato tiene un significado doble; es un acuerdo de voluntades creador 

de una relacion juridica, también es una manera de ser de las relaciones juridicas , es 

una configuracién juridica de las relaciones entre personas determinadas, o todavia 

es una regulacién juridica sujeta a un determinado estatuto, o bien es una 

, reglamentacion determinada de ciertas relaciones juridicas. Lo esencial de ia relacién 

juridica contractual estriba en la existencia de un grupo de normas que determinan fa 

validez y los efectos del contrato, de acuerdo al articulo 21 de 1a Ley Federal! del 

Trabajo, se presume la existencia del contrato y de la relacién de trabajo entre ef que 

presta un trabajo personal y el que lo recibe. 
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1.3 Sujetos del Derecho del Trabajo 

Como sujetos de la relacion de trabajo incluimos a todas las personas que participan 

en las relaciones de trabajo. Ahora bien, las relaciones de trabajo son de dos tipos, 

relaciones individuates y relaciones colectivas: las primeras son las que sirven para 

realizar las prestaciones de servicios, en tanto las segundas son las que tienen por 

objeto reglamentar las condiciones de prestacién de servicios. Esta clasificacion de 

las relaciones de trabajo produce, a su vez, una clasificacién en los sujetos del 

Derecho del Trabajo: con e| nombre de sujetos individuales de! Derecho del Trabajo 

designamos a todas las personas que intervienen en la formacion y cumplimientos de 

las relaciones individuales de trabajo, los sujetos colectivos del Derecho del Trabajo 

son los que participan en la vida de las relaciones colectivas de trabajo. 

1.3.1 Trabajador. 

El concepto travajador es el elemento basico del Derecho de! Trabajo, pues este 

estatuto tiene por misién primera y esencial, fijar los derechos de los trabajadores en 

el proceso de la produccién, es el conjunto de normas que tiene por objeto 

proporcionar a los trabajadores, a cambio de la prestacion de sus servicios, un nivel 

decoroso de vida.
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El trabajador, como sujeto del Derecho del Trabajo, es una persona fisica, hombre o 

mujer, salvo las medidas especiales de proteccién a las mujeres, en relacién a ciertos 

trabajos, los dos sexos se encuentran equiparados en la ley: en este sentido, de igual 

proteccién a los dos sexos, debe entenderse el articulo tercero de la Ley Federal del 

Trabajo. 

La Ley Espafiola confundié diferentes conceptos, at expresar que “todo sujeto de 

derecho es, necesariamente, patrono o trabajador y no tomo en cuenta que los 

contratistas son sujetos de Derecho del Trabajo, pero en relaciédn con las personas 

que emplean en la ejecucién de un trabajo, esto es, los contratistas tienen ja calidad 

de patronos, y en rejacién con el beneficiario de la obra, estan regidos por un contrato 

de Derecho Civil". © atiende a la prestacion de un servicio personal en virtud de una 

relacién juridica de trabajo 

—! criterio adoptado por ia Ley Federal del Trabajo, cuyo articulo octavo define al 

trabajador, como la persona que presta a otra, fisica 0 moral un trabajo personal 

subordinado. Para fos efectos de esta disposicién, se entiende por trabajo toda 

actividad humana, intelectual o material, independientemente del grado de 

preparacion técnica requerido por cada profesién u oficio. 

') DE LA CUEVA, Mario. Ef Nuevo Derecho det Trabajo. Tomo i Edicién décimo segunda. 
Porrua. México, 1990. p. 232. 
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1.3.2 Patron 

El articulo décimo de ta Ley regula que patrono puede ser toda persona fisica o moral 

que ocupe los servicios de otra, lo que facilmente se comprende, que tanto las 

personas fisicas como las juridicas pueden utilizar los servicios de los trabajadores. 

El término representante dei patrono, mencionado en el articulo décimo de la Ley, es 

utilizado en un sentido amplisimo, que no coincide con el de mandatario juridico. 

Puede ocurrir que un trabajador sea contratado por una persona que no tiene el 

caracter de mandatario juridico del patrono, lo que frecuentemente sucede en fa 

mayoria de las negociaciones, pues son los jefes de cuadrilla, entre otros 

representantes del patrono, quienes contratan al personal necesario; la relacion de 

trabajo es valida y el patrono tendra todas la obligaciones derivadas de la relacién 

como si el mismo hubiera intervenido en su formacién. 

Les principios del Derecho mexicano, se ocup6 del problema, con el propdsito de 

evitar los dos inconvenientes, a saber, la reduccion de los salarios y ta insolvencia del 

intermediario. 

Dispone la fraccién XXV del articulo 123 de ta Constitucién que el servicio de 

colocacién de los trabajadores sera gratuito para éstos , cualquiera que sea la forma 

de fa institucid6n que se encargue de ella, con lo que se evita el inconveniente de Ia 

teduccion de Jos salarios.
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Intermediario, en los términos de la primera parte de! articulo 12 de la Ley Federal del 

Trabajo es, pues, la persona que contrata los servicios de trabajadores para ejecutar 

trabajos en beneficio de un patrono. 

Las relaciones colectivas de trabajo suponen siempre una comunidad de 

trabajadores, es posible que también esté presente una comunidad de patronos, pero 

nada impide la existencia de una relacion colectiva de trabajo entre una comunidad de 

trabajadores y un solo patrono; si las relaciones colectivas de trabajo tienen como 

propésito esencial, la reglamentacién colectiva de las condiciones de trabajo para 

todos fos obreros de una empresa o de una industria, es indispensable la presencia 

de una comunidad de trabajadores, pero también es frecuente que en cada 

negociacion exista un solo empresario. 

1.4 Condiciones de trabajo 

Entendemos por condiciones de trabajo las normas que fijan los requisitos para la 

defensa de la salud y de la vida de los trabajadores en ios establecimientos y lugares 

de trabajo y las que determinan Jas prestaciones que deben percibir los hombres por 

su trabajo. 

Las condiciones de trabajo se clasifican en consideracién a las funciones y 

formalidades de las normas que las contienen : una primera categoria es de
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naturaieza individual, se forma con las normas sobre las condiciones que deben 

aplicarse a cada trabajador muchas de las cuales se dirigen a la preservacién de la 

salud y la vida, como las reglas de la jornada maxima, pero tienen como finalidad el 

aseguramiento de un ingreso que permita un nivel econdmico y decoroso. La segunda 

es de naturaleza colectiva, y tiene como objetivo la adopcidn de medidas preventivas 

de la salud y la vida de los hombres; y la tercera, es también de naturaleza colectiva, 

comprende las prestaciones llamadas sociales, que se disfrutan en forma conjunta, 

como un centro de recreo 0 asistencial. 

La forma de fijacién de las condiciones de trabajo conforme a su jerarquia son: las 

normas faborales, fa declaracién de derechos sociales, la Ley y los Tratados 

intemacionales, representan las condiciones estatales e internacionales minimas 

sobre las que deben determinarse las condiciones de trabajo concretas para cada 

trabajador, empresa o establecimiento. 

Existen en nuestro derecho tres sistemas basicos: a). Uno es la fijacidn especial, por 

acuerdo entre ef trabajador y el patron para cada relacién individual de trabajo. Es ahi 

donde aparece una especie de contrato en et origen de !a relacién, pero desaparece 

inmediatamente, pues iniciada ‘a prestacién de trabajo, ia retacion adquiere un 

caracter objetivo, independiente del acto que le dio origen, y queda sujeta a jas 

complementaciones y transformaciones dei Derecho dei Trabajo. b). La segunda 

forma se da en los contratos colectivos, donde se igualan las fuerzas de trabajo y del 

capital. De ella puede decirse que es una expresién del espiritu del articulo 123 

Constitucional, porque es el procedimiento para igualar en la empresa y en la industria
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y supera constantemente las condiciones de trabajo. c). El Derecho mexicano conoce 

una tercera forma, que constituye un arma mas en manos de los trabajadores: cuando 

la huelga no termina victoriosamente o si no conviene los trabajadores suspender las 

fabores a fin de no perder ia percepcién de sus salarios, pueden solicitar de la Junta 

de Conciliacion y Arbitraje que fije imperativamente las condiciones de trabajo futuras. 

EI articulo 123 de la Constitucion, ama la libertad, y por ello, cuando se trata de la 

fijacion de las condiciones de trabajo, y en forma preponderante de los salarios y de 

las prestaciones que lo integran, !a entregan a fa decisidn de los trabajadores y del 

patrono. Pero el Derecho del Trabajo no admite la idea de una igualdad puramente 

formal, no tolera la enajenacién del trabajo a pretexto de la fibertad. Para evitar la 

falsedad del liberalismo econdémico, la Ley sustenta una nueva tesis: Las condiciones 

de trabajo deben satisfacer determinados requisites minimos. El principio fundamental 

de la tesis esta en el articulo 123 Constitucional fraccion XXVil, inciso b), que habla 

det salario remunerador. 

Jomada de trabajo es e! tiempo durante ei cual el trabajador esta a disposicién del 

patron para prestar su trabajo. En fa historia de nuestro Derecho del Trabajo, la 

Declaracion de Derechos de 1917 resolvid definitivamente el problema en sus 

fracciones primera y segunda: la duracién de la jornada maxima sera de ocho horas 

en el dia y de siete en la noche. 

De ahi que la tesis del Articulo 123 Constitucional es unicamente el minimo de 

beneficios que debe respetarse en las relaciones de trabajo: la norma no habla de
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jomada obligatoria de ocho horas, ni siquera de jornada de ocho horas, sino de 

jomada maxima, por lo que nada impide que ta Ley o fos contratos y sentencias 

colectivas establezcan jornadas mas reducidas. El articulo 59 de la Ley Federal del 

Trabajo, confirma esta interpretacién al expresar que: el trabajador y el patron fijaran 

la duracion de la jornada de trabajo, sin que pueda excederse de los maximos legales, 

esto es, ahi se dice que puede fijarse una menor. 

El Derecho del Trabajo, sin embargo, debe encuadrar juridicamente la accion 

economica de la jornada, salvaguardando fos imperativos sociales que !a gobiernan y, 

a la vez, proporcionando a la politica ecanémica, lineamientos flexibles y adecuados. 

La declaraci6n constitucional mexicana limita 1a jornada de acuerdo con los principios 

internacionales establecidos, el articulo 123 Constitucional, Apartado A, fracciones | y 

lt. 

La Ley de 1970 reglamenta los principios sin perder de vista su caracter protector y su 

posible reduccién en funcidn del dia, de ia semana y del afio. La economia no puede 

derribar en perjuicio de tos trabajadores los maximos establecidos, pero en cambio, si 

puede organizarse para que, mediante ef aprovechamiento de {a ciencia y dela 

técnica, puedan reducirse los maximos en funcién de la justicia social, la dignidad de 

la persona y la mejor satisfaccién de sus intereses vitales. La ley, en el articulo 61, 

impone la jornada de ocho horas en el trabajo diummo, de siete horas en el nocturno y 

de siete horas y media en el mixto; el articulo 59 permite a trabajadores y patrones 

distribuir las horas de la jornada de tal manera que pueda disfrutarse de reposo los 

sabados en la tarde o cualquier otra modalidad semejante, en sintesis ia ley permite 

 



  

negociar !a duracién del tiempo de trabajo siempre que no se excedan los maximos 

legales. Por otra parte, el! articulo 58, la ley supera una dificil discusion al definir la 

jomada como el tiempo durante et cua! el trabajador esta a disposicién del patron para 

prestar sus servicios con !o que elimina la aplicacién de la nocién confusa de trabajo 

suplementario o extraordinario, sujeto a la aceptacion del trabajador, salvo casos de 

excepcién, y que en todos los casos amerita una remuneracién especial. 

La declaracion constitucional, del articulo 123, apartado A, fraccién V, dispone que por 

cada seis dias de trabajo debera disfrutar el trabajador de un dia de descanso, 

cuando menos, la Ley ordena que ef descanso se disfrute con goce de salario integro 

como lo estabiece el articulo 69, permite que el dia de descanso se fije por acuerdo 

entre las partes, pero en el caso de requerirse los servicios del trabajador en dia 

domingo, normal para el descanso, se pagara una prima adicional de un 25%, por lo 

menos, sobre un salario ordinario. 

En la fucha por un nuevo Derecho de! Trabajo que respondiera a los principios de la 

justicia social, fue una de las que dejaron una honda huella en Ja conciencia de 

quienes participaron en ella, porque sin un ingreso remunerador y justo, todo se 

habria perdido. 

En los Articulos 82 y 84 de la Ley Federal del Trabajo propuso la Comision el 

concepto nuevo dei salario, sefalando fos elementos que lo integran: Es la retribucién 

que debe pagar el patrono al trabajador por su trabajo, y se integra can los pagos 

hechos por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitacién, primas, comisiones,



  

prestaciones en especie y cualquiera otra canudad o prestacion que se entregue al 

trabajador por su trabajo. 

La Ley, en concordancia con la doctrina de !2 relacién de trabajo como una situacion 

juridica objetiva nacida de una prestacién de trabajo, superé la concepcion 

contractualista del salario que ejercia en la Ley de 1931, y segun la cual el salario era 

la cantidad que debia pagar el patron al trabaiador por virtud del contrato de trabajo, y 

la sustituyé con la idea de que el salario es :oda retribucion cualquiera que sea su 

forma e independientemente de la fuente de cue proceda. 

La nueva Ley confirm6é en tos articulos 82 y 34 la solucién de fa Ley Federal del 

Trabajo de 1931 y la jurisprudencia de !a Suprema Corte de Justicia, en el sentido de 

que toda cantidad o prestacidn en especie o en servicios que se entregue al 

trabajador por su trabajo, es parte integrante cei satario. En cambio en los mismos 

articulo se aparto la Ley vieja y declaro gue el termino salario abarca tanto la 

tetribucion por las horas de 1a jomada ordinana como las extraordinarias. 

Por lo tanto se concluye que el salario es fa seiribucién que debe percibir ei trabajador 

por su trabajo, a fin de que pueda conducr una existencia que corresponda a la 

dignidad de la persona humana, 0 bien una retribucién que asegure al trabajador y a 

su famitia una existencia decorosa. 

La Constitucién no se refirid a las vacaciones. En ia Ley de 1931 se estabiecid et 

derecho en forma simple y hasta incomole:a. Fue en fos contratos colectivos,
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principaimente de {a industria nacionalizada, donde por !a presién sindical se 

teglamenté el derecho a las vacaciones, se acrecenté el numero de dias disfrutados y 

se establecié el principio de las vacaciones pagadas condicién indispensable para 

Satisfacer los fines de recuperacion, educacién y esparcimiento que persigue el 

otergamiento del beneficio vacacional. La ley de 1970 recogié las experiencias: 

dispuso que ef numero de dias disfrutados ha de corresponder precisamente a dias 

laborables, previno un sistema de incremento de dias laborables disfrutados en 

funcién de la antiguedad en el empleo y reconocié en favor de los trabajadores el 

derecho a una prima no menor del 25% sobre los salarios correspondientes al periodo 

de vacaciones disfrutados. 

La abstraccién y generalidad de las normas pudieron, en un momento dado, 

caracterizar la justicia como una formula estatica, derivada de principios universales 

tales como la libertad individual y la igualdad esencial de todos los hombres. E| 

derecho del trabajo, derecho de realidades, desprendid sus fundamentos de la 

demostracion palpable de la injusticia social, que la aplicacion general y abstracta de 

las normas y de los principios acarrearon a la humanidad y quiso corregir los defectos 

que la ficcién optimista creada por una filosofia politica, ya histérica, impuso a la 

relacién economia-derecho. 

Los estatutos especiales del trabajo se definen en funcién de tres causas principales, 

no unicas: por caracteristicas personales del prestatario del servicio: por condiciones o 

modalidades del servicio mismo; y por caracteristicas consecuentes a la personalidad 

de! empleador.



  

21 

La existencia de la relacién de trabajo es, a fin de cuentas, el supuesto rector de la 

aplicacion de las normas laborales. La nueva Ley precisa, en el articulo 20, que 

existiendo la prestacién de un trabajo subordinado habra siempre relacion de trabajo, 

independientemente de la concurrencia de voluntades que puedan o no formar un 

contrato. Ahora bien, la complejidad creciente de la vida social, los constantes 

progresos de la técnica y las vicisitudes de la economia, entre otras causas, tienden a 

alterar las situaciones juridicas del trabajo, imponiendo, modalidades especificas en el 

desempefo de ciertas actividades 0 profesiones de todas maneras sujetas al regimen 

general de trabajo, puesto que, en alguna forma, tales actividades o profesiones 

estan subordinadas, y por consecuencia, resultan verdaderas relaciones de trabajo. 

1.5 Edad y estado civil 

El Derecho del Trabajo tiene como propdésito fundamental la proteccién al trabajador, 

pero esta proteccién no solamente se otorga al trabajador actual; el Derecho del 

Trabajo contempia ai futuro trabajador y, ademas, acude en su ayuda cuando la 

adversidad 0 el transcurso de los afos le impiden trabajar. El Derecho del Trabajo 

esta dividido, segun sabemos, en parte nuclear y envoltura protectora y !a primera a 

su vez, en Derecho Individual del Trabajo, Previsién Social y Derecho Protector de tas 

Mujeres y de los Menores. Uno de !os primeros problemas de! Derecho del Trabajo es 

la proteccién al nifo, quien es el trabajador del futuro: y para alcanzar esta proteccién, 

prohiben fas leyes utilizar el trabajo de los menores de cierta edad. 
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La fraccion tercera del articulo 123 de !a Constitucién previene que el trabajo de tos 

nifios menores de catorce afios no podra ser objeto de contratacién, el nifio tiene 

derecho a desarrollarse, tanto fisica como espiritualmente y el trabajo prematuro no 

permite el desarrollo fisico, ni deja el tiempo requerido para tas labores escoiares. 

Solo la Escuela Liberal pura pudo sostener el principio de libertad de contratacién. 

La Ley solo se ha ocupado de la capacidad juridica del trabajador, lo que nos obliga a 

concluir que la del patrono se rige por las disposiciones del Derecho Comun. En et 

articulo 22 fija ta ley en 16 afios la edad a partir de la cual se tiene plena capacidad 

para celebrar el contrato de trabajo, percibir la retribucién correspondiente y ejercer 

las acciones respectivas, sin que esta libertad de contratacién, seguin e! parrafo final 

del mismo precepto, implique ia emancipacion. La edad fijada por la ley tiene valor 

tanto para hombres como para mujeres. 

Establece el articulo 23 de la Ley Federal del Trabajo acerca de que los mayores de 

dieciséis afios pueden prestar libremente sus servicios, con las limitaciones 

establecidas en esta ley. Los mayores de catorce y menores de dieciséis, necesitan 

autorizacién de sus padres o tutores, del menor, a falta de él, por el menor con 

aprobacion del sindicato a que pertenezca o, en su defecto, de la Junta de 

Concifiacion y Arbitraje del ugar y, faltando ésta, de !a autoridad politica. 

De acuerdo con el Articulo 21 de la Ley Federal de! Trabajo, de 1931, no necesita fa 

mujer del consentimiento del marido para celebrar e! contrato de trabajo ni para 

ejercitar las acciones que de é! deriven y conforme al 172 del Codigo Civil la mujer 
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tiene capacidad para administrar, contratar y ejercitar las acciones que a etlos 

corresponden, sin que para tal objeto necesite del consentimiento del esposo, salvo 

en lo relativo alos actos de administracion y de dominio de los bienes comunes. 

La tegisiacién del trabajo ha querido equiparar al hombre y a la mujer, suprimiendo la 

potestad marital, en atencién a que jas necesidades modernas obligan muchas veces 

a la mujer a desempefar un oficio para sufragar sus necesidades: si el hombre y la 

mujer son iguates ante la Ley, y tienen los mismos derechos, no existe razon para 

exigir el consentimiento del marido cuando se trate de la celebracion de! contrato de 

trabajo. 

La Ley de Relaciones Familiares que entré en vigor el 7 de abri! de 1917, modifica 

sustancialmente la estructura y las relaciones de familia. Esta Ley fue la primera gran 

victoria en el movimiento de liberacion de la mujer, y de acuerdo al articulo 45 declaro: 

. El marido y fa mujer tendran plena capacidad, siendo 

mayores de edad, para administrar sus bienes propios, 

disponer de ellos y ejercer las acciones que fes 

competan, sin que al efecto necesite ef esposo def 

consentimiento de fa esposa, ni ésta de fa 

autorizacion o licencia de aquel.
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Sin embargo, el articulo 14 de la Ley de Relaciones Famitiares limita la capacidad de 

la mujer para prestar servicios personales, pues su parrafo segundo exige la ficencia 

del marido. 

El Cédigo Civil de 1928 que sustituyo a jos Codigos de! siglo pasado, contiene una 

relacion en su parrafo segundo: La capacidad juridica es igual para e! hombre y la 

mujer, en consecuencia, la mujer no queda sometida, por razon de su sexo, a 

restriccion alguna en !a adquisicién y ejercicio de sus derechos civiles. Sin embargo 

los articulos 168 a 170 crearon un régimen especial para la relacién de trabajo: el 

primero decia que “estaria a cargo de la mujer la direccion y cuidados de los trabajos 

del hogar’, de cuyo principio se dedujo en el articulo 169, que “la mujer podia prestar 

un trabajo siempre que no se perjudicara su mision”; en tanto el articulo 170 prevenia 

que, “el marido podia oponerse al trabajo de la mujer’, en ia inteligencia de que si los 

cényuges no llegaban a un acuerdo resolveria el Juez. 

La comision redactora del proyecto de 1931, sintid que el Derecho del Trabajo 

traicionaria sus ideates si no consignaba en forma clara y sin ninguna ambiguedad y si 

en cambio con fealtad, los derechos plenos de las mujeres, identicos a la de fos 

hombres, y asi aparecié una idea en que el Derecho del Trabajo no es, ni puede ser, 

un estatuto creador de privilegios o beneficios del hombre en contra de fa mujer, cada 

uno de los sexos debe tener las puertas abiertas para buscar, con el maximo de
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libertad y sin ninguna regulacién que se lo impida, su puesto de vida social, a fin de 

mostrar la medida en que puede servir a la sociedad y a ta comunidad. 

La doctrina sostuvo, en oposicion a fa tesis de 1931, que las normas del Codigo Civil 

perdieron su vigencia, porque, de verdad, no constituian una reglamentacidn de la 

estructura de la familia, sino que eran mas bien normas que restringian fa libertad de 

trabajo, parte esencial de los derechos de todos los seres humanos. 

La Ley de 1970, plantea tres disposiciones fundamentales: el articulo 30. que 

contiene los principios base de toda la legislacion laboral, declara que en el Derecho 

del Trabajo, "no puede establecerse distincian entre los trabajadores por motivo de 

sexo"; por io que en el articulo 164 dio un paso nuevo en favor de la igualdad: "Las 

mujeres disfrutaran de los mismos derechos y tienen jas mismas obligaciones que los 

hombres; el articuto 56 previene que "en {a fijacién de tas condiciones de trabajo no 

pueden establecerse diferencias por motivo de sexo", precepto que establece la 

iguatdad plena de los sexos en la relacién de trabajo-capital. 
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CAPITULO 2 

ANTECEDENTES DE LA MUJER EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

2.1 Cuestiones Nacionales. 

En todas las épocas anteriores a la nuestra, y hasta el fin de la era del capitalismo 

naciente, la vida econémica se habia desarrollado en gran parte en el seno de la 

famitia; ésta representaba no solamente una organizacién de consumo, sino también 

una organizacién de produccién, en el sentido de que {os principales objetos de 

consumo eran fabricados en la misma casa, es sobre esta produccién en la que 

reposaba la posibilidad de asegurar el sostenimiento de la esposa y a menudo de tos 

hijos adultos y de otros parientes que eran miembros de la familia; es por su actividad 

productiva que el recinto de la casa que todas estas personas proveian a su 

subsistencia. 

De una manera general, la disminucién creciente del precio de un gran numero de 

productos industriales y fas posibilidades mas y mas grandes de adquirirlas en el 

mercado, han podido contribuir en gran medida al debilitamiento de esta produccion. 

La paralizaci6n o disminucién de la produccién doméstica no es siempre una 

consecuencia necesaria del hecho de que los objetos antafio fabricados en el hogar, 

puedan ser adquiridos a bajo precio en ei mercado; no hay ninguna razon para que ia 

produccién familiar se detenga, aun cuando ella quede alejada o detras de la 

Produccisn social media. Este objeto carece de valor en e! caso de que se trate de
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tener cierta entrada econémica o de utilizar también eficazmente, en cuanto sea 

posible, la fuerza de trabajo. 

Tat ha sido el caso de todas las grandes propiedades territoriales y de todas las 

economias campesinas, a medida de que ellas eran introducidas en el torbellino de la 

economia campesina, a base de cambios y de que pasaban de mano a mano, eran 

obligadas a trabajar a manera de obtener cierta entrada de dinero y para alcanzar 

este fin, racionalizar su modo de explotacion. La necesidad de aumentar la entrada de 

dinero se imponia con la fuerza particular en las clases campesinas, a causa de los 

precios de compra, a menudo muy elevadas que se tenian que pagar y que no eran, a 

su vez, sino un efecto del racionalismo econémico que habia invadido ta vida rural. 

Muchas economias campesinas se vieron obligadas a dar a {a utilizaci6n del suelo y a 

la organizacién genera! de explotacién, un caracter tan racional como fue posible, a 

fin de obtener una entrada neta tan elevada como se pudiera; esta tendencia 

favorecida por la divisién progresiva de la comunidad, por la abolicién de la 

servidumbre y por la reunion de fracciones de tierras separadas, en mano de un solo 

propietario, ha tenido por efecto reducir de un gran numero de ramas de ta produccién 

sobre fas cuales la actividad industrial famitiar habia descansado hasta entonces. 

En fo que concieme en primer lugar, a las grandes propiedades campesinas, ellas se 

encontraron en la imposibilidad de continuar en su actividad industrial porque el 

personal de que ellas habian dispuesto hasta entonces, empezé a faltarles: las 

personas que comenzaron a substraerse a su esfera de influencia, no fueron otras 
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sino los hijos de los campesinos, mismos que habian sido incorporados hasta 

entonces en la organizacién familiar, en calidad de miembros servidores; su ejemplo 

no tardd en ser seguido por los domésticos que habian ejecutado siempre en las 

familias de funciones de érganos auxiliares. Por las razones expuestas, ya no habia 

lugar para estos domésticos en las viejas comunidades. 

Las ciudades crecen, se suceden los grandes descubrimientos de nuevas tierras, las 

fabricas se ven atestadas de trabajadores, la mano de obra es dia a dia mas 

necesaria entonces es cuando se recurre al trabajo de la mujer y del nifio en Europa. 

Las industrias se ven invadidas de estos nuevos trabajadores, las empresas vieron en 

elios sujetos de facil explotacién, su trabajo era mas barato; eran menos exigentes y 

se les consideraba seres inferiores; por lo que a la remuneracién concieme, era muy 

inferior al que disfrutaba el hombre adulto, y con una jornada de 16 horas o mas 

diarias. Entonces surge el fendmeno de despiazamiento de los trabajadores, en virtud 

de que, como se dijo anteriormente, las empresas daban preferencia a la demanda de 

los nuevos trabajadores, puesto que encontraban en ellos, un medio de facil 

explotacién; asi mismo los trabajadores adultos empiezan a ver en ellos un gran 

enemigo, y se deciaran los sindicatos en contra del trabajo de la mujer y del nifio.© 

La explotacién adquiere grandes proporciones, redundando con ello, perjuicio en la 

salud de la mujer, que por su complexién débil, su moral y funci6n genésica 

especiales, originaba un ataque a la base de la sociedad que es la familia. Con 

© WENVER SOMBART. Ldpogee du Capitalisme. Tomo l. Francia. 1932. p. 248 
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respecto a ios menores, el excesivo e intenso trabajo, impedian su crecimiento fisico e 

intelectual. 

Dos graves problemas surgen ante la humanidad que, a través de un periodo lento se 

han venido solucionando en parte; por eso mismo en este trabajo, precisa hacer un 

breve recorrido en ef tiempo, para el efecto de hacer notar las conquistas que poco a 

poco han venido alcanzando los trabajadores en cuestion. 

2.1.1 En el Derecho Antiguo. 

La condicién de fos esclavos que es bien sabida !e fue infima; no se les consideraba 

como personas sino como objetos; e! trabajo se ejecuté a domicilio, en el todos los 

miembros de ta familia contribuian a su desarrollo, desde luego la mujer era esclava 

de los esclavos. En todos !os pueblos antiguos algunas fueron admiradas por sus 

encantos fisicos y sélo se les tomé en cuenta para omamento; otras recluidas en el 

hogar desempefiando tos quehaceres domésticos o trabajos manuales en compafia 

de su esposo y de sus hijos. 

El trabajo en Grecia era despreciado, nunca se considerd ciudadanos a los 

trabajadores manuales, por el contrario, eran vistos como seres inferiores y 

despreciables. No se encuentra ni ja mas remota garantia para el hombre que trabaja, 

es explotado barbaramente y considerado como un objeto. En Roma el Trabajo fue 
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ejecutado también por los esclavos, considerados al igual que en Grecia, seres 

despreciables y carentes de personalidad. Sin embargo, ya se encuentran algunas 

disposiciones que tratan de fas asociaciones de trabajadores, que segun algunos 

autores fueron creadas por Servio Tulio, Marco Aurelio, Antonio Pio y Valentiniano; 

otros opinan que fueron emprendidas por Numa Pompilio, se trata de las 

denominadas “Collegia Epificum”, mismas que otorgaban algunas garantias a los 

trabajadores, pero siempre sometidos a una dura disciplina, ademas que nunca se dio 

importancia a esta organizacion, el fin no era de proteccién al trabajo, sino de caracter 

mutualista y religioso. Pronto fueron disueltas por Julio Cesar, apareciendo de nuevo 

en la época de Augusto, quién cred ademas fa “Lex Julia’. Marco Aurelio y Antonio el 

Piadoso les concedieron algunos privilegios y garantias, legaron hasta a elaborar sus 

estatutos que nunca tuvieron fuerza de ley. m 

La mujer en Roma fue vista como un ser inferior, sin personalidad y sin ningun 

derecho, a pesar de lo antes expuesto, hemos encontrado aigunos datos en los 

cuates algunas mujeres sobresatieron. En la época de Julio Cesar, 100 afos antes del 

nacimiento de Cristo, existio la primera mujer Abogada, llamada Caya Afraina, 

defendid muchos casos, su actuacién dio origen a fa “Lex Afraina". La falta de 

costumbre de que adotecia la época, respecto de que las mujeres intervinieron en 

asuntos de caracter publico, dio por resultado que fuera duramente criticada y 

repudiada por ia sociedad, cuando defendia sus casos en los tribunates; por lo que 

: fue derogada esta ley, para que en lo sucesivo, no realizaran las mujeres oficios de 

esta indole, Con respecto al trabajo en general, el sexo femenino no podia 

"" CASTORENA , J. Jesus. Tratado de Derecho Obrero. Juris. México. 1947. p.69



  

desempenar cualquiera actividad, solo la doméstica. Segtin Ulpiano el comercio 

estaba enteramente prohibido a que lo realizaran las mujeres; a grado tal, que se 

consider6 el oficio de cambistas (personas que ejercian ef comercio cambiando el 

dinero), de caracter viril. Asi lo establece el Digesto: “Feminae remontae vindetur ab 

officio argentari quum opera virilis sit”. 

Fue hasta la aparicion de la Doctrina Cristiana, cuando por primera vez, se pugna por 

la proteccién de ta mujer, considerandola como persona y otorgandole garantias de 

caracter moral, desde luego contando con fa oposicién del paganismo que aun fatia 

con fuerza, 

2.1.2 En la edad media. 

Del afio 1000 en adelante en Francia, Alemania e Inglaterra, se forman las 

corporaciones, que eran las asociaciones de artesanos del mismo oficio y que vivian 

en la misma ciudad. Su organizacion consistia en una especie de monopolio en la 

fabricacién de fos productos, sus estatutos y reglamentos estaban bajo custodia de 

los sefiores feudales; el taller podia ser transportado de una ciudad a otra, pero 

perteneciendo a una sola asociacion. En estas corporaciones aparece la jerarquia det 

aprendizaje, cada maestro era de dos, pero en la realidad no se respeto esta cifra: la 

edad para los trabajadores en cuestién, fluctuaba entre los 7 y los 12 afos. El 

  

™ idem. 
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persona! de tipo medio, se denominé de los compafieros, operarios colocados en un 

plano mas elevado y que desempefiaban el puesto de ayudantes de los maestros. 

Estas asociaciones fueron prohibidas, negandose a los trabajadores esa forma de 

ayuda mutua, pero a pesar de ello, se formaron grupos con ei fin de obtener un 

salario mejor remunerado y para pedir la prohibicién del trabajo de ta mujer y del nifio. 

Mismos que no tardaron en ser disueltos por casi todos los paises, en virtud de que, 

temian que con ellos surgieran movimientos revolucionarios. 

2.1.3 Epoca Actual. 

Todavia en fos afios de 1802 y 1803, ia situacién de los obreros era muy grave. En 

Inglaterra se creafon estatutos defensores del trabajador, empieza a notarse la 

necesidad de proteger a la mujer y al menor del abuso de las empresas. 

En Francia en el afio de 1807, ia mujer hace suyos sus problemas y trata de 

resolverlos, se tiene noticias de ja primera fidereza, trabajadora y escritora del siglo 

XIX: Flora Tristan, creadora de la confederacion de trabajadores, escribid acerca del 

trabajo y salario mejor remunerado, ademas, fue una de las primeras encabezadoras 

del movimiento obrero Francés. 

Ya en el aflo 1814 se empiezan a establecer medidas protectoras del trabajo 

femenino y del menor. El Estado participa en la protecciédn de estos trabajadores y
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dicta la Ley de 22 de marzo de 1841, ef cual no tuvo éxito, porque nunca fue 

respetada por los patrones, dando por resultado que la explotacién continuara en fa 

misma proporcién. 

£n Alemania se organiza en el afio 1869 el Partido Social Demécrata, organizador del 

sindicalismo; Bismarck reglamenta tas Leyes del Trabajo el 21 de junio del mismo afo, 

en las cuales se da intervencidn al Estado para participar en !o0s conflictos obrero- 

patronales, en esta organizacién se protege la salud de las mujeres y menores 

trabajadores; asi como se propone la creacién del Seguro Social en 1883 y en 1884 

se establece fa proteccién en tos accidentes de trabajo. Por lo antes mencionado, se 

empieza a notar el firme deseo por resolver le problema del trabajo femenino y del 

menor, ya la Ley Alemana concede a la mujer, descanso de tres semanas después 

de! parto, y el Seguro Social garantiza los salarios durante fa enfennedad de la 

matemidad, proponiendo en una de sus disposiciones por primera vez, la prohibicién 

del trabajo noctumo, fas labores insalubres y peligrosas. 

No fue hasta la Conferencia de Bera realizada en el afio de1906, cuando culminan 

las conquistas alcanzadas en el trabajo femenino, en donde son resueltos sus 

problemas con mas interés. © 

® SALMORAN DE TAMAYO, Ma. Crostina. Legislacién Protectora de las Mujeres. Tésis 
Profesional. México. 1945. p.86



  

34 

2.2 Cuestiones Nacionales. 

El Derecho del Trabajo nace a la vida juridica en el siglo XIX, fue resultado del 

maquinismo y del industrialismo, producto de a rebeldia humana ante las opresion, 

Consistié su contenido en el conjunto de prestaciones que el proletariado arrancé a la 

burguesia a cambio de la paz, cuando ante e! abuso implacable de! hombre sobre el 

hombre, el trabajador tomé conciencia de que era la clase oprimida y obtuvo el 

taconocimiento de sus derechos mediante accién reivindicatoria que actualmente 

subsiste, mas inconclusa. 

El enunciado de! tema conduce a considerar las caracteristicas que ilevaron a nuestro 

pais a colocarse mundialmente adelante en el Derecho del Trabajo, suceso resultante 

de la Revolucién Mexicana, primera revolucién social del siglo XX. Considerados en el 

tiempo y en el espacio los sucesos histéricos de ta vida mexicana ante el trabajo, 

significan ia conclusién actual de que la esencia dei Derecho del Trabajo reside en el 

hombre, que es el hombre mismo. Que este derecho exige respeto para la dignidad y 

el decoro humano, para el hombre que trabaja, lejos def derecho de las cosas por que 

significa al homure mismo en Io social. °° 

© Schlarman, Gregorio “México Tierra de Volcanes*, El presene estudio fue expuesto por el 
autor en el Audiotorio “Primero de Mayo" de la Junta Federal de Conciliacién y Arbitraje, el 11 

de agosto de 1981.
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2.2.1 Precolonia. 

Muy escasos conocimientos nos fueron legados respecte a las instituciones taborales 

que privaron en esa época, que pudieron determinar como se desenvolvieron éstas 

en las relaciones sociales del indigena americano. Lo que si se afirma son las noticias 

consideradas en su vida social, econémica y politica, es que el pueblo azteca vivid en 

una sociedad verdaderamente original, que la constituyd con el tiempo y mediante la 

guerra de la que obtuvo tributo de! vencido: la produccién agricola tuvo mucho de 

comunitaria. 

Como en todes los pueblos hubo poseedores y desposeidos. Las relaciones de 

trabajo se establecieron libremente entre los artesanos y quienes ofrecian sus 

servicios personates en los mercados, sujetos a temporalidad y remuneracién 

rescatada en forma libre, ya fuera para et cultivo de la tierra, en la artesania o en ef 

servicio prestado a tos hombres sefiores quienes constituyeron una casa privitegiada 

compuesta por los sacerdotes, tos miembros de la nobleza y por tos guerreros. Esta 

casta vivid en la sociedad soportada por el comun del pueblo (macehuales), por los 

siervos de !a tierra (mayeques) y por los cargadores (tamemes), segun lo dice ia 

crénica de! P. Duran, obligados a ello por haber celebrado el “Pacto de! Pueblo", 

consistente en un convenio mediante e! cual, a cambio de ser protegidos de las 

guerras, sustentarian a las clases dominantes.
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Los comerciantes (postecas) tuvieron consideraciones y rangos especiales por ser 

espias y embajadores del rey azteca. Realizaron el intercambio de productos fuera de 

tos limites de su nacién y en sus largas caravanas utilizaron de los servicios 

personales de los macehuales y de los tamemes bajo retribucién y llegaron a extender 

sus viajes en ef desemperio de su actividad comercial hasta el norte de Suramerica 

que significaron dominios y tributos para su pueblo. 

La burocracia emané generalmente de la nobleza, pero permitié una participacién mas 

o menos extensa en ta funcién publica a ciertas asociaciones-gremios, que fueron 

formadas por trabajadores de los barrios, especializados. También los comerciantes 

constituyeron sus propios gremios, que nunca fueron instrumento de defensa para los 

trabajadores. 

Es de considerarse que entre fos aztecas existid también una esclavitud original de la 

que era posible liberarse, porque el esclavo fue considerado como persona juridica, 

no sujeta al derecho de propiedad absoluta det amo o duefo. El que estaba sometido 

a esclavitud podia tener patrimonio propio y disponer libremente de él, podia tener 

mujer e hijos no esciavos, constituyendo entidad juridica, y sin que la esclavitud que 

principaimente existid para la ejecucién de trabajos fuera hereditaria. La esclavitud 

podia provenir de la voluntad propia, del pacto del padre, de insolvencia del deudor, 

de la ociosidad, de la comisi6n de ciertos delitos, o bien de la guerra, Como sucedié 

en et devanir de la historia universal existié el trabajo personal subordinado pero no
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fegulado por alguna reglamentacion juridica, de donde no es posible considerar a 

México en esta etapa ante fa existencia de un Derecho del Trabajo." 

La fijacién de fa jomada de trabajo a tenido grandes variantes a través de los tiempos; 

y vemos que en la época precolonial, durante los aztecas, las jomadas de trabajo se 

iniciaban al amanecer y terminaban al ponerse el sol, laborandose, en promedio de 14 

a 16 horas diarias. 

El cumplimiento de ta jomada era estricto, pues, entre los pueblos aborigenes. Los 

caciques eran los encargados de distribuir las tareas e indicar los tipos de trabajo que 

deberian desarroliar los macehuales, fos tamemes y el pueblo en general, obligados 

por las fuerza a aquellos que se resistian a trabajar, a grado tal que podian legar a 

mutilar a quienes se negasen a hacerlo, y en algunos casos, hasta matarlos. La forma 

de trabajo y la duracién de la’ jornada la determinaba el cacique, quien 

fundamentalmente se guiaba por et horario solar, “? 

2.2.2 Colonial 

Espa dio fin a la vida social y cultural de los aborigenes en México después de 200 

aftos de establecidos los aztecas como pueblo dominante en et Valle de Anahuac 

“0 MERINO ALCANTARA, Guillermo. “México ante el Derecho del Trabajo. Revista Mexicana 
del Trabajo. Tomo V. 8a,. Epoca. No. 1.Enero - Marzo. 1982. p. 127-129 

©2 HORI ROBAINA, Guillermo. “La Jomada de Trabajo". Revista Mexicana del Trabajo. Tomo 
V. 8a. Epoca. No.1. México, 1982. p. 97-99
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(1325-1525) y tras la conquista, implanté el regimen laboral correspondiente al cuadro 

comparative de la Edad Media. 

La actividad productiva de la Colonia y ta regulaci6n juridica del trabajo fue gobernada 

desde Espafia que buen cuidado guardé de que no se recibieran en América mas 

Noticias ideolégicas que las que fueran de su conveniencia. Quedaron cerrados el 

pensamiento y la cultura coloniales a la decisién y circunstancias de ta vida de la 

nacion conquistadora. 

El desenvolvimiento de los trabajadores en la época colonial se dictaron en la Nueva 

Espajia para proteccién de tos indigenas fueron las Leyes de indias, consignandose 

en fos mismos garantias para fos trabajadores y en particular para las mujeres y los 

nifios. Las Leyes de Indias prohiben el trabajo de mujeres y nifos, siempre que éstos 

hubieren cumplido los 18 afios. 

El México colonia! ante !o que pudiera consistir desempleo de! trabajo quedé sujeto a 

la vida juridico faboral del cuadro corporativo imperante en Europa, pero con una 

notable excepcién legislativa iniciada por los Reyes de Castilla. 

Las Leyes de Indias consignaron normas protectoras del hombre que trabaja bajo 

subordinacion y trajeron aparejadas sanciones pecuniarias para el caso de su 

incumplimiento. Estatuyeron principalmente: libertad de trabajo; trato humano para el
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trabajador, disposiciones legales tutelares de los trabajadores, jomada de trabajo 

{Felipe il expidid, inclusive, una norma para ciertos casos la limité a ocho horas, con 

dos horas de reposo, cuatro por la mafiana y cuatro por la tarde), prohibicion para ef 

trabajo de los menores de 18 afios, salario justo y pagado semanalmente en propia 

mano; descanso semana! con pago de salario; irrenunciabilidad del satario y 

preferencia def crédito de los indigenas proveniente de su trabajo; proteccién en 

tareas peligrosas e insalubres; obligacién de impartir educacién mediante el 

establecimiento de colegios y seminarios; y, medidas de seguridad social. “” 

En 1549 la Ley X prohibia que las mujeres fueran encerradas para trabajar, ordenaba et 

mencionado precepto, que fueran dejadas en libertad para atender los quehaceres del 

hogar, y que su trabajo jo efectuaran alli mismo, que siempre consistid en hilados y tejidos 

y alfareria, a fin de que con e! fruto obtenido debian pagar el triouto al rey, La Ley XIll det 

afio 1608, prohibia que las indias dejaran et hogar, cuando tenian hijos, para prestar sus 

servicios en la crianza de nifios espafoles, haciendo notar que la mujer mexicana empez6 

a figurar como trabajadora en los oficios de doméstica y nodriza. 

Se prohibe la ocupacién en labores pesadas y excesivas a la indigena préxima a ser 

madre en la Ley XVili de las Leyes de Burgos; asi como también tlevarlas al trabajo 

de minas en fos tres afios que duraba la lactancia del vastago. 

“> SALMORAN DE TAMAYO, Ma. Cristina. Legislaci6n Protectora de as Mujeres, Tésis 
Profesional. México. 1945. p.56
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Cuarenta Ordenanzas expedidas por Espafia para el Reino de ta Nueva Espana 

(México), rigieron en la vida de ésta en lo faboral y en lo concerniente a la Ciudad. Las 

ordenanzas fueron promuigadas por e! Cabildo de la Ciudad de la Nueva Espafa y 

confirmadas por el Virrey, individualmente equiparables a un decreto o a una ley, 

pero consideradas en su conjunto como un cuerpo legistativo. En materia de trabajo 

las (Ordenanzas de Gremios) fueron verdaderamente minuciosas, aplicables para 

cada oficio o especialidad, constituyendo como en otros paises en esta época, la 

fuerza legal conducente a que los maestros explotaran en et trabajo a los oficiales, o 

compafieros y a fos aprendices, protegidos en cada gremio ante la competencia en 

cuanto a precios, adquisicién de materias primas, numero de estabiecimientos, 

integracién de sus talleres, etc. , que no propiciaron régimen alguno de proteccién en 

el trabajo, pero si de la produccion, ° 

Aunque todas estas ordenanzas no fueron debidamente cumplidas, alcanzaron 

minorar e! inhumano trato de que eran objeto, mismas que fueron proporcionadas por 

la igtesia Catdtica y gestionadas por sus misioneros, para desempenar labores en 

establecimientos industriales a los que no hubiesen cumplido 13 afos, y a los 

mayores de 15 en los centros de trabajo y aumento en el salario, fue en esta 

organizacién donde se pide la igualdad de! salario femenino y de los menores. Las 

empresas ven un gran enemigo en este circulo y prohiben sus reuniones, asi como la 

formacion de grupos de defensas, por lo que ios trabajadores determinan irse a la 

huelga. 

09 tdem.
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Participando las obreras en el movimiento al igual que sus compafteros de trabajo, 

uniéndose en grupos de defensa, entre ellos el mas importante (Hijas de Anahuac), 

Triunfo que después logran cuando io consigue el Partido Liberal. “> 

Se organiza el Circulo de Obreros Libres en 1906, con el fin de obtener menos horas 

siguientes, regiamenta e} trabajo de mujeres, dando a éstas capacidad plena para que 

puedan celebrar contrato de trabajo aun siendo casadas; el articulo 100. prohibe el 

trabajo nocturno de mujeres en fabricas, labores agricolas y talleres. 

La Legislacién del Trabajo del Estado de Yucatan, promulgada en Mérida el 2 de 

diciembre de 1915, en el capituio que trata del contrato individual dice entre otras 

cosas, con referencia al trabajo femenino y de menores, que deben prohibirse a 

estos. 

La Ley del Trabajo del Estado de Veracruz, expedida por Candido Aguilar el 14 de 

enero de 1918, en el capitulo referente al trabajo de las mujeres expone en sus 

articulos 85 a 93, io que se entiende por labores insalubres y peltigrosas; en el 91 

modifica la fraccion V det articulo 123 Constitucional, ordenado que las trabajadoras 

tendran 8 semanas de descanso, cuatro antes y después del parto con el disfrute de 

{a mitad de su salario. 

“5) Ibidem p. 37 
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Ante la falta de legistacién del trabajo fue la Constitucién la que otorgaba facultad 

teglamentaria en ei articulo 123 a los Estados para regir sobre esta materia; en el afio 

1929, cuando por una reforma de Ia fraccidn X dei Articulo 73, se dio facultad al Poder 

Legisiativo para legistar en materia obrera, consiguiéndose por jo tanto la elaboracion 

y la consecuente promulgacion el 18 de agosto de 1931 de !a Ley Federal del 

Trabajo, en {a que se otorgaban garantias y conquistas para ta mujer que trabaja. 

En 1976 se lleva a cabo el Primer Congreso Obrero, participando casi todos los 

trabajadores de fa Republica, es en esta organizacién donde se considera por primera 

vez a la mujer como obrera, proponiéndose ademas que todos sus problemas debian 

resolverse, en ef afio de1994 se regiamenta el servicio doméstico. 

2.2.3 México independiente 

Infilttadas en ia Nueva Espajia las ideas libertarias de la Revolucién Francesa, y con 

motive de la dominacién napolednica en Espana, después de larga lucha, México se 

hizo independiente en 1821 y, posiblemente por la rara mixtura de ta idiosincrasia del 

indigena con la inutil arrogancia det espanol, lejos de procurarnos un sistema 

productivo propio que hubiera propiciado la necesidad de sujetarnos a normas de 

trabajo que posibilitaran su regulacion e incremento, incurrimos en falta de estabilidad 

y disidencia ideolégica, amen de otras varias causas, que cerraron al México 

independiente el paso de {a industria que asomaba ya pujante en el siglo XIX, siglo
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del positivismo, de la esperanza, de la revolucion industrial, de la conmocién y 

cambios det pensamiento, y sin absorber las nuevas ideas, continuaron vigentes en 

materia de trabajo las disposiciones legales que no eran nuestras, porque aqui las 

dejé Espafia. 

La cuesti6n politico social ocupé fa atencién de los mexicanos durante !a primera 

mitad de! siglo XIX, no sin que dejaran de exponerse con dicho motivo preciaras ideas 

precursoras de la tutela y defensa del trabajar asatariado; fueron materia de discusién 

en la expedicién de la Constitucién de 1857. 

Ignacio Ramirez “Ei Nigromante’, al discutir la nueva Constitucién, con notable visién 

jusidica, expuso la situacién existente desde principios det siglo para el trabajador 

mexicano, oprimido y explotado, y clamé por su defensa requiriendo leyes tutelares 

para hacer cesar el abuso inicuo del hombre por el hombre y con ello la opresion en ef 

trabajo. Exigid, ademas, convertir el capital en trabajo y establecer el derecho a dividir 

fas ganancias entre las clases productivas. 

El Congreso Constituyente did a México fa Constitucién de 1857, de corte 

individualista y liberal cuando ya los grandes pensadores Carlos Marx y Federico 

Engels habian asestado el golpe de muerte a las concepciones del individualismo. 

Fue asi como et gran jurista Ignacio Vallarta, al referirse en el seno del Constituyente 

a la libertad de industria, comercio y trabajo, expres que el derecho al trabajo libre es 

una exigencia imperiosa del hombre, pero que la Constitucién debia limitarse a 

proclamar !a libertad de trabajo, porque los teglamentos en materia de industria no le 

 



  

correspondian, Vallarta confundié el problema jaboral y su regulacidn con Ia libertad 

de trabajo, para que asi ia naciente Ley Fundamental dejara de consagrar los 

derechos de los trabajadores mexicanos, aun cuando si concedié el derecho de libre 

asociacion o de reunirse pacificamente para un objeto licito. 

2.2.4 La Reforma 

Las Leyes de Reforma cambiaron et sistema de propiedad y terminaron con el 

funcionamiento de las corporaciones (cofradias y gremios), importante cuestion no 

obstante, que para entonces nuestra industria era aun precaria y predominaba e! 

trabajo y produccién agricolas. El Archiduque Maximiliano de Habsburgo resulté un 

espiritu mas liberal que fos hombres que le ofrecieron una corona ilusoria en el 

Castillo de Miramar. Convencido el principe austriaco de que el progreso de las 

naciones no puede fincarse en la explotacién dei hombre, expidid una fegislacién 

social que representa un esfuerzo generoso en defensa de los campesinos y de los 

trabajadores: el 10 de abril de 1865 suscribié el Estatuto Provisional del Imperio y en 

sus articulos 69 y 70, incluidos en el capitulo de Las Garantias Individuales, prohibid 

los trabajos gratuites y forzados, previno que nadie podia obligar sus servicios sino 

temporalmente y ordend que los padres o tutores debian autorizar el trabajo de los 

menores. El primero de noviembre del mismo afio expidid la que se ha llamado Ley 

det Trabajo y del imperio: libertad de los campesinos para separarse en cua!quier 

tiempo de Ja finca a la que prestaran sus servicios, jormada de trabajo de sol a sol con
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dos horas intermedias de reposo, descanso hebdomadario, pago del salario en 

efectivo, reglamentacién de tas deudas de los campesinos, libre acceso de los 

comerciantes a los centros de trabajo, supresién de las carceles Privadas y de los 

castigos corporales, escuelas en las haciendas en donde habitaban veinte o mas 

familias, inspeccién del trabajo, sanciones pecuniarias por la violacién de las normas 

antecedentes y algunas otras disposiciones complementarias. “” 

Et emperador expidié el Estatuto Provisional del imperio Mexicano, la Ley sobre 

trabajadores o Ley de! Trabajo y de! Imperio, ordené ef establecimiento de la Junta 

Protectora de las Clases Menesterosas y legislé sobre garantias individuales. En 

estas disposiciones se hizo especial hincapié en la libertad de trabajo. Ademas, la 

Junta antes mencionada debia recibir las quejas y procurar la mejoria de 1a clase 

trabajadora. Esta tegislacion, practicamente, carecié de vigencia porque {a guerra 

libertaria impidiéd su apticacién. 

La afirmacién sobre ef espiritu fiberal de los actos legislativos para entonces 

avanzados, resulta de que restablecida ia Republica Federal, México did un paso 

atras cuando en 1870 y en 1884 el trabajo subordinado qued6é reglamentado por el 

Cédigo Civil bajo el Codigo de Napoledn, quedando incluida !a prestacién de servicios 

en el Contrato de Obras, supeditado a la autonomia de ta voluntad, a la teoria, y al 

efecto del pago o cumplimiento de las obligaciones en general, sin que la proteccién 

de los trabajadores resultara reconocida. 

“9 DE LA CUEVA Mario. El Nuevo Derecho del Trabaio, Tomo |. Edicién Novena. Porrua. 
México. 1984. p. 492
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Pero fue peor. El Codigo Penal de 1871 tipifica como delito de asociacién de los 

trabajadores que para obtener mejores salarios y condiciones de trabajo emplearan la 

violencia fisica o moral, calificada penalmente como un medio para impedir el libre 

ejercicio de la industria 0 trabajo. Terrible disposicién que constantemente se aplicd 

en contra de los trabajadores. “” 

2.2.5 México actual 

Al finalizar et siglo XIX bajo la dictadura de Profirid Diaz, a costa del sacrificio de los 

trabajadores mexicanos, se presencié la llegada de los capitales extranjeros que 

propiciaron e! incipiente desarrollo de la industria mexicana que crecia siempre con 

opresion y vejaciones, cometidas particularmente por los extranjeros en contra de la 

clase laboral, situacion que subsistid, alin entre los empleadores mexicanos, hasta 

que la revolucion iniciada en el afio de 1910 bajo la bandera agraria, culmind en 1917 

con el triunfo de fa causa de los trabajadores. 

Nacié, entonces, en el mundo juridico, una Constitucién mexicana resultante de la 

primera revolucién social del siglo XX, que por primera vez en la historia universal, 

consigné las garantias sociales con et rubro (Del Trabajo y de la Previsién Social), 

atribuyéndole fa misma categoria y reconocimiento que a las garantias individuales, 

) Idem 
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constituyentes ambas de los derechos humanos garantizados por el pueblo de México 

en forma supra estatal. 

Asi actud revolucionariamente nuestro pais ante el Derecho del Trabajo. El trabajador 

no quedo ya aislado frente a su patron en nombre del interés particular de cada 

individuo y en general de ta nacién, y el Estado mexicano dejé de ser un simple 

espectador en el fendmeno econdmico para convertirse en participante de la 

realizacion de! bienestar social. Habian nacido los derechos sociales. La justicia social 

generé fa fuerza que vivifica el equilibrio entre los factores de la produccion, capital y 

trabajo, y que afirma et (primado de Ja justicia sobre las fuerzas econémicas 

naturales). 

La Constitucién de 1917 establecié en su articulo 123 que el Congreso de fa Union y 

las Legisiaturas de los Estados deberian expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en 

las necesidades de cada regién, sin contravenir las bases constitucionales contenidas 

en fas treinta fracciones entonces integrantes del citado articulo 123, y ante esta 

disposicion las legislaturas rivalizaron en propiciar el avance juridico labora! respecto a 

las bases, contenido minimo, conforme a una nueva ideologia revotucionaria. 

Culmin6é esta experiencia, después de haber recogido a las Legislaturas de los 

Estados la facultad para legislar en materia de trabajo (septiembre de 1929) para 

reservarla al Congreso Federal en actitud de unificacidn y congruencia, en la primera 

Ley Federal del Trabajo expedida el 18 de agosto de 1931. 
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La aplicacién de la Ley Federal del Trabajo de 1931 permitié la separacién y abundo 

en la diferenciacién del Derecho del Trabajo respecto del Derecho Comun cuyos 

principios estaticos regulan jas relaciones humanas bajo igualdad de tas partes 

consideradas en igualdad de circunstancias ante la norma juridica. 

Haciendo un analisis de las prestaciones a que la mujer tenia derecho y que se 

encontraban reglamentadas en a Ley Federal del Trabajo de 1931, se pueden 

analizar en tos siguientes articulos 

ARTICULO 21. - “La mujer casada no necesitara el consentimiento de su marido para 

celebrar el contrato de trabajo ni para ejercitar los derechos que de él deriven. 

ARTICULO 22.- “Serdn condiciones nulas y no obligaran a los contratantes, aunque 

se expresen en ef contrato: 

Fraccién |. “Las que fijen labores peligrosas o insalubres para las mujeres y los 

menores de dieciséis afios, establezcan para uno y otros el trabajo noctumo industrial, 

9 el trabajo en establecimientos comerciales después de las veintidés horas’. 

Fracci6n Il. “Las que establezcan por consideraciones de edad, sexo o nacionalidad 

un salario menor af que se pague a otro trabajador en la misma negociacién por 

trabajo de igual eficiencia en la misma clase de trabajo o igual! jomada”. 
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Fraccién Vi. “Las que fijen horas extraordinarias de trabajo para las mujeres y 

menores de dieciséis afios”. 

ARTICULO 76.- “Para las mujeres y los mayores de doce afios, pero menores de 

dieciséis, en ningun caso habra jomada extraordinaria de trabajo". 

ARTICULO 77.- “Las mujeres y los mayores de doce, pero menores de dieciséis afios, 

no podran desempefiar labores insalubres y peligrosas”. 

ARTICULO 79.- “Las mujeres disfrutaran de ocho dias de descanso antes de la fecha 

en que, aproximadamente se fije para el parto, y de un mes de descanso después del 

mismo, percibiendo el salario correspondiente”. 

ARTICULO 86..- "Para fijar el importe del salario en cada clase de trabajo se tendran 

en cuenta la calidad y fa cantidad del mismo, entendiéndose que para trabajo igual 

desempefiado en puesto, jommada y condiciones de eficiencia también iguaies debe 

comprender satario igual, comprendiéndose en éste, tanto 10s pagos hechos por cuota 

diaria, como las gratificaciones, percepciones, habitacion y cuatquiera otra cantidad 

que sea entregada a un trabajador a cambio de su labor ordinaria, sin que se puedan 

establecer diferencias por consideracién de edad, sexo 0 nacionalidad”. 

ARTICULO 94.- “En caso del articulo 79 1as mujeres percibiran su salario integro’.
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ARTICULO 107.- “Queda prohibido respecto de las mujeres: 

|. El trabajo en expendios de debidas embriagantes de consumo inmediato. 

II. La ejecucion de tabores peligrosas e insalubres, salvo cuando a juicio de autoridad 

competente se hayan tomado todas las medidas e instalado todos los aparatos 

necesarios para su debida proteccion. 

ARTICULO 108.- “Son labores peligrosas: 

1. 1 engrasado limpieza, revisibn y reparacion de maquinas o mecanismos en 

movimiento. 

ll. Cuatquier trabajo con sierra automatica, circulares o de cinta, cinzalias, cuchitlos, 

costantes, martinetes y demas aparatos mecanico cuyo manejo requiera precauciones 

y conocimientos especiales. 

ill, Los trabajos subterraneos y submarinos. 

IV.- La fabricacién de explosivos, fulminantes, substancias inflamables, metales 

alcalinos y otras semejantes; y
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V.- Los demas que especifiquen las leyes, sus reglamentos, los contratos y los 

reglamentos interiores de trabajo. 

ARTICULO 109.- Son labores insalubres: 

|. Las que ofrezcan peligros de envenenamiento, como el manejo de substancias 

téxicas o de materias que las desarroilen; 

It.- Toda operacién industrial o emanaciones nocivas; 

ill. Cualquier operacién en cuya ejecucién se desprendan poivos peligrosos 0 nocivos. 

iV.- Toda operacién que produzca por cualquier motivo humedad continua; y 

V.- Las demas que especifiquen las jeyes, sus reglamentos, los contratos y fos 

reglamentos interiores de trabajo". 

ARTICULO 110.- “Las mujeres, durante fos tres meses anteriores al parto no 

desempefiaran trabajo que exijan esfuerzo fisico considerable. Si transcurrido el mes 

de descanso a que se refiere el articulo 79, se encuentran imposibilitadas para 

reanudar sus labores, disfrutaran de licencia que, salvo convenio en contrario, sera 

sin goce de sueldo por todo el tiempo indispensabie para su restablecimiento 

conservando su empieo y los derechos adquiridos conforme al contrato.
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La Ley Federat del Trabajo de 1931 fue objeto de catorce reformas, la mayor parte de 

ellas consecuentes con las reformas al articulo 123 Constitucional, actualizandolas 

con el tiempo y el espacio no por ello dejé de imponerse la necesidad de legislar 

sobre el Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo en México, en vigor a partir del lo. de 

Mayo de 1970; por lo que tos efectos resultantes para México de tales reformas 

consistieron en: 

e Determind fos beneficios minimos correspondientes a!os trabajadores, tanto 

en fo individual como en fo colectivo. 

« Propicio la mejoria y evolucion de las condiciones de vida de los trabajadores. 

* Mantuvo armonia en sus principios e instituciones, de acuerdo al advenimiento 

de la industrializacién y de la nueva tecnologia. 

« Su importancia y trascendencia quedaron manifiestas por jas instituciones 

colectivas tales como el sindicato, la contratacién colectiva y el derecho de 

huelga. 

* Reglamenté y regulé razonablemente los problemas de trabajo y de 

organizacién gremial; y consecuentemente, apoyé el progreso de la economia 

nacional. 
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A partir de 1940 se hace sentir con fuerza expansiva la evolucién econdémica de 

México, que mas tarde recibe e! impulso que la Segunda Guerra Mundial imprimié en 

la industria. Modificadas las circunstancias del fendmeno productivo y de la seguridad 

social se impuso la necesidad de renovar las instituciones laborales. 

En plena evolucién por mas de treinta afios, la economia conduce al reconocimiento 

de la necesidad de operar juridicamente fa transformacion social. Adviene ei cambio 

con notable impulso cuando las reformas al articulo 123 Constitucional y a sus leyes 

reglamentarias dieron lugar af nacimiento del Seguro Social, de! Estado-patrén, a la 

introduccién del concepto (relacién de trabajo) como parte integrante de! Derecho- 

realidad; a la reinstalacién obligatoria ante e! despido injustificado que ratifica y 

refuerza el principio de 1a estabilidad en el empleo cuya naturaleza la hizo consistir 

George Ripert en (una especie de propiedad incorpérea sobre el empleo), y a la 

reglamentacion del derecho de los trabajadores para participar en las utilidades de las 

empresas controladas ya por el Registro Federal de Causantes y por la Ley del 

impuesto Sobre la Renta, amen de otras disposiciones, que fueron precursoras de la 

renovacion del pensamiento en Io laboral. 

Con la promulgacion de ta Constitucién de 1917, la mujer mexicana adquirid el 

derecho de iguaidad en el goce de las garantias individuales. 

Después de una larga lucha, en 1946 se le reconocié a la mujer el derecho a votar y 

ser votada en las elecciones municipales, y hasta 1953, al ser reformado el articulo 34 

Constitucional, las mujeres obtuvieron la iguaidad plena de tos derechos politicos
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fijandose en 1969, la edad de 18 afios como edad minima para el ejercicio de este 

derecho, hecho que contribuy6 a que desde entonces se haya incrementado 

sistematicamente el numero de mujeres que integran los recintos parlamentarios. 

Para 1968 habia terminado el simple dirigismo econdmico del Estado como 

espectador del fendémeno social y las situaciones ya apuntadas, aunadas a las nuevas 

ideas tomadas del Derecho Intemacional del trabajo, propiciaron la elaboracién del 

proyecto que después de haber sido estudiado durante casi dos afos por ia Comision 

Redactora, fue discutido por los sectores obrero-patronal y del Estado con sus 

autores, en un verdadero procedo democratico y asi se presenté al Congreso de la 

Unién la iniciativa presidencial de fecha 12 de diciembre de 1968. 

Esta iniciativa todavia quedd sujeta a discusién democratica hasta el! mes de 

noviembre de 1969 y fue el dia 10. de Abril de 1970, cuando terminado ef proceso 

legislativo se publicd en et Diario Oficial de la Federacién la nueva Ley Federal del 

Trabajo, para entrar en vigor el 10. de Mayo del propio afio de 1970. 

Esta Ley se expidid sobre principios filosdfico sociales connotativos de la nueva 

ideologia surgida de los antecedentes expuestos. 

Su finalidad es conseguir el equilibrio y la justicia social en las relaciones entre 

trabajadores y patrones. 
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Sus postulados: 

* Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente util; 

« Es trabajo toda actividad humana, intelectual o material independientemente del 

grado de preparacién técnica requerido por cada profesién u oficio. 

e Ej trabajo humano es libre; 

« Noes articulo de comercio; 

* Constituye un derecho y un deber sociales; 

e €xige respeto para la dignidad y decoro humanos; 

« Exige respecto para las libertades {individuales, colectivas y sociales, continentes 

de fos derechos humanos garantizados por la defensa social): 

e El trabajo debe efectuarse en condiciones que aseguren la satud, la vida y un nivel 

decoroso para el trabajador, su familia o sus dependientes econémicos; 

« Es de interés social la capacitaci6n y ei adiestramiento de los trabajadores. 

« En caso de duda, prevalecera la interpretacion mas favorable al trabajador, y
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« &} trabajador es particularmente protegido en ei procedimiento laboral para nivelar 

su desigualdad frente al patron. 

En la actualidad, adicionada la ley por importantes reglamentaciones del derecho de 

los trabajadores para obtener prestaciones tales como: habitacién higiénica, comoda y 

barata; capacitacién y adiestramiento a cargo de sus patrones, mayor proteccién en 

materia de seguridad social; y para que los padres preserven el derechos de los 

menores a la satisfaccién de sus necesidades y a su salud fisica y mentai. 

Por que las caracteristicas que conforman el Derecho Mexicano del 

Trabajo son: 

1. Constituye un conjunto de garantias para los derechos humanos que 

dan existencia y contenido a la defensa social. 

2.. Se inspira en un principio social que mira al hombre mismo eno social y 

exige dignidad y decoro humanos. 

3. Tiene principios propios y descansa en ideologia propia. 

4. Es un Derecho-realidad, independiente del Derecho comun. 

5. Es un Derecho tutelar, protector de los trabajadores. 
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6. Es un derecho de clase, absolutamente irrenunciabie. 

7. Es un Derecho imperativo, de estricto orden publico, inseparable de la 

realidad juridica. 

8. Tiene caracter de necesidad igual para el hombre que parala mujer 

(salvo el aspecto de la maternidad). 

9. Persigue la nivelacién de fas desigualdades. 

10. Procura la realizacion de la justicia social mediante e! equilibrio de las 

fuerzas productivas. 

A partir de 1974,se suscitaron diversas reformas constitucionales para reconocer a las 

mujeres los mismos derechos y obligaciones que los varones, posibilitando el logro de 

una posicién equitativa en la familia y en la sociedad. 

E! articulo 123 Constitucional fue reformado con objeto de posibilitar a la mujer el 

trabajo en labores noctumnas, situacién que antes no estaba pemmitida, pero 

prohibiéndole durante el embarazo realizar trabajos que pudieran exigire un esfuerzo 

considerable y por ello significar un peligro para su salud y la del producto. También 

se establece que podra gozar de un descanso durante las seis semanas anteriores y 

las seis posteriores al parto, con goce de suelde integro y con dos descansos 

extraordinarios por dia, para que pueda alimentar a su hijo.
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El articulo 40. Constitucional establece claramente los valores que nuestra sociedad 

desea convertir en realidad, entre ellos destacan fa igualdad de! varén y la mujer ante 

{a Ley, la proteccién a la organizacién y el desarrollo de la familia y el derecho a la 

libre decisi6n sobre el numero y esparcimiento de los hijos. 

La Ley General de Poblacién y su Reglamento, promuigada también en 1974, did 

origen al Consejo Nacional de Poblacién que es el organismo responsable de la 

planeacién demografica nacional y el que define los principales aspectos de ia politica 

de la pobiacion, en su articulo 30. fraccién V, la Ley General de Poblacién sefaia 

como medida necesaria “promover la piena integracién de la mujer al proceso 

econémico, educativo , social y cultural. 

La lucha de las mujeres mexicanas por tograr el reconocimiento de sus derechos, de 

su dignidad, capacidad y trabajo ha sido larga y dificil, sin embargo, la mujer ha 

llegado a ocupar un lugar cada vez mas importante en 1a sociedad y ha reafirmado 

sus derechos. 

Las caracteristicas de la evolucién econémica y social del pais determinan los niveles 

y cualidades de la participaci6n de la mujer en el empleo. 

Uno de los problemas que han inhibido la participacian adecuada de !a mujer en el 

trabajo es la existencia de una serie de concepciones culturales que distorsionan su 

actitud ante la vida y que se reproducen en el ambito laboral. 
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En México la mujer ha logrado incorporarse al mercado de trabajo sin tener las 

condiciones sociales que le permitan desembarazarse de a carga de trabajo que en 

et hogar se genera; sin contar con e{ apoyo institucional que le de las garantias 

suficientes en su actividad remunerada; y con la gran desventaja de una cultura 

patriarcal que por encima de leyes se impone y !a devalda en sus capacidades. 

En el articulo 40. Constitucional se plantea la igualdad de la mujer y los varones. No 

obstante, esto no ha sido garantia en si para que la mujer se incorpore en igualdad de 

condiciones al trabajo ni suficiente para el pape! de la mujer en la reproduccién social, 

en la familia y por cuestiones culturales. 

Las garantias conquistadas y consignadas tanto en la carga magna como en la Ley 

Federal de! Trabajo han apoyado la incorporacién de la mujer a ta actividad 

econémica. “* 

“8 Coloquio Regional sobre "El Fomento de ia Iqualdad en el Empleo para {a Mujer en 
América Latina’. Ponencia presentada por SANCHEZ RICARTE, e. Teresa. <México, 1992
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CAPITULO 3 

EL DESARROLLO DE LA MUJER EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

3.1 Marco legal de la mujer en México. 

Las garantias conquistadas y consagradas en la Carta Magna como en la Ley Federal 

del Trabajo han apoyado la incorporacion de la mujer en la actividad econdmica, pero 

el despotismo y prepotencia comun de fos patrones hacia los trabajadores en el caso 

de la mujer es mayor, a las embarazadas se les niega la oportunidad de concursar 

para obtener ei empleo, su salario es en muchos casos menor al minimo, no respetan 

los periodos de descanso obfigatorio para las mujeres embarazadas, ni los senalados 

para la lactancia. En términos generales la problematica que padece !a mujer que ha 

togrado integrarse a actividades productivas, pero al margen de eila existen mujeres 

en edad de trabajar que no son consideradas como parte de la poblacién activa, y por 

tanto es marginada para lograr su insercién a una fuente de trabajo; por lo que se 

suscitaron reformas constitucionales para reconocer a las mujeres los mismos 

derechos y obligaciones que los varones, posibilitando ef logro de una posicion 

equitativa en la familia y en la sociedad. 

3.1.1 Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

El Derecho del Trabajo concede por medio del articulo 123 Constitucional, un minimo 

de garantias sociales a los trabajadores en general: un minimo de garantias en fa 
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tucha, es decir, en la hueiga, que es el medio mas fuerte con que cuenta el 

proletariado, en el mejoramiento de las condiciones de vida dei trabajador, ya que 

esta no es estatica. Al referirmos concretamente a nuestro tema, se encuentra que et 

articulo 123 Constitucional, concede garantias y proteccién a la trabajadora en dos 

formas: una general que se refiere a toda clase de personas del sexo femenino, como 

sujetos de derecho en la contratacién laboral, no haciendo ninguna distincion ni 

saivedad por su estado civil, ni sexo; la otra especial en donde se toma en cuenta la 

funcion genérica de la obrera proxima a ser madre, y que se pueden analizar en las 

siguientes fracciones: 

Fraccién 11.- “La jomada maxima de trabajo nocturno sera de siete horas. Quedan 

prohibidas: las labores insalubres 0 peligrosas para las mujeres en general y para los 

jovenes menores de dieciséis afios. Queda prohibido a unos y otros el trabajo 

noctumo industrial, y en los establecimientos comerciales no podran trabajar después 

de las diez de {a noche. 

Fraccién V.- “Las mujeres durante el embarazo no realizaran trabajos que exijan un 

esfuerzo considerable que signifique un peligro para su salud en relacion con ta 

gestacion; gozaran forzosamente de un descanso de seis semanas anteriores a ta 

fecha fijada aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al mismo, 

debiendo percibir su salario integro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieren adquirido por 1a relacion de trabajo. En et periodo de lactancia tendran dos
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descansos extraordinarios por dia, de media hora cada uno para alimentar a sus 

hijos”. 

Ei periodo de embarazo requiere reposo y es peligroso para la trabajadora proxima a 

ser madre, ejecutar trabajos pesados, que puedan ocasionar serios efectos: abortos, 

(que ademas de causar la muerte dei producto, acarrean enfermedades a la madre 

como el cancer y diversos trastornos propios del sexo); nacimientos prematuros 

(trayendo como consecuencia que jos seres que vienen ai mundo no sean normates y 

crezcan hasta con taras mentales). Por to que se refiere la fraccion descrita, es 

necesaria para la conservacién de ta especie. 

£1 descanso posterior al parto, es de considerarse de vital importancia, dado que, con 

la matemidad, la mujer sufre un desgaste fisico y mental, imposibilitandola para 

realizar el trabajo durante ef puerperio, y en el cual debe recuperarse para no 

perjudicar su salud. Por otra parte, es indispensable percibir su salario completo 

durante ese periodo, en virtud que es !a fuente de sostén con que cuenta y de donde 

obtiene los recursos para su subsistencia y la de los miembros de a familia. A efecto 

de que ei recién nacido, pueda ser alimentado a sus horas, se conceden dos 

descansos de media hora diarios a ja trabajadora, para evitar enfermedades que 

pueden acarrear al nino, por ia falta de atencién alimenticia. 

Fracci6n VII.- “Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta 

sexo ni nacionalidad”. De este principio se desprende que, la mujer por su sexo no 

 



  

sera objeto de discriminacion y gozara de todos los derechos, es decir de igualdad 

juridica respecto de los hombres en jo que se refiere a la contratacién jaboral, en 

virtud de que ha quedado establecido que su rendimiento es tan efectivo como el 

masculino, estableciéndose desde luego la igualdad de salario para no dar lugar a ta 

explotacién que se venia cometiendo en otros tiempos. Por jo que hace a la 

nacionalidad, !a idea del Constituyente es en un principio, reconocer la existencia de 

‘a libertad y ta igualdad de oportunidades en el terreno del trabajo para todos los 

habitantes, como un postulado social fundamental, enmarcado dentro de los derechos 

del hombre, pero sobre todo prevee ta proteccién de la trabajadora mexicana ya que 

en muchos centros de trabajo, fas extranjeras eran preferidas y disfrutaban de salarios 

superiores que las nacionales. 

Fraccién X!.- “Cuando por circunstancias extraordinarias deba aumentarse las horas 

de la jornada, se abonara como salario por ei tiempo excedente, un cien por ciento 

mas de lo fijado para las horas normales. En ningun caso el trabajo extraordinario 

podra excederse de tres horas consecutivas. Los hombres menores de dieciséis afios, 

no seran admitidos en esta clase de trabajos. La fraccién que antecede se relaciona 

con nuestro tema y prohibe la prolongacién del trabajo, es decir, de la jormada 

extraordinaria. La mujer ademas de ir en busca de una entrada de dinero, a fin de 

contribuir a la subsistencia econémica de la familia, tiene que atender los quehaceres 

domésticos y el cuidado de sus miembros; tal fue el motivo principal de la prohibicién 

que establece {a Constituci6n en cuanto a fa prolongacién de ta jornada para las 

trabajadoras. Por otra parte, toma en cuenta la fatiga, que es una intoxicacién 
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producida por la acumulacién de substancias venenosas en el organismo, resultado 

del trabajo excesivo, y que trae como consecuencia multitud de accidentes y 

enfermedades profesionates. 

3.1.2 Ley Federal del Trabajo 

Et derecho del trabajo Mario de ta Cueva lo define como ‘la norma que se propone 

realizar la justicia social en el equilibrio de Jas relaciones entre el trabajo y el capital. El 

equilibrio surge de ta justicia social que deviene {a fuerza que Io vivifica, presencia del 

elemento humano en la economia y el primado de la justicia sobre las que han sido 

llamadas fuerzas econémicas naturales, porque et alma y el fin de las normas de 

trabajo son el hombre mismo, e1 hombre trabajador, “” 

El nuevo contenido de nuestro derecho del trabajo lo hizo residir México en el 

reconocimiento de los derechos humanos emanados del pueblo a través de la 

Constitucién. Jorge Jellinek los tlamé Derechos Publicos subjetivos que imponen ai 

Estado y a la sociedad un “Hacer” o un “No Hacer’, bajo deberes de proteccion, de 

vigilancia o de sancién (citado por De la Cueva). El derecho que quedo calificado por 

nuestra Constitucién como derecho al trabajo digno y sociatmente util, en ta 

organizacién social para el trabajo a fin de obtener empleo y mayor productividad, 

constituye un empefio de la nueva actitud legislativa y administrativa, por cierto muy 
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fecunda. Hay un capitulo especial en 1a nueva legislacién que senala 

reglamentaciones especificas para la jornada de trabajo de la mujer: 

« No se permite, salvo excepciones muy especificas, !a jornada noctuma de trabajo; 

« No se permiten tos trabajos peligrosos; 

« No se permite el manejo de bultos pesados o excesivamente voluminosos que 

pudieran afectaria fisicamente. 

Goza también la mujer de otras protecciones encaminadas a la seguridad de la madre 

y ef producto, cuando se encuentra en estado de gravidez; goza asimismo de un 

descanso prenatal! y de otro después del parto de 45 dias cada uno. Ademas durante 

la etapa de lactancia, disfruta de dos periodos durante cada jornada, de media hora 

cada uno, para amamantar a su hijo. 

En suma nuestra legislaci6n, el Derecho del Trabajo, se preocupa mucho por la 

conservacién de la salud y de la integridad fisica del trabajador: hombres, mujeres o 

menores de edad, estableciendo las normas adecuadas para cada uno de los casos. 

En el caso de las mujeres, tienen protecciones también adicionales como los servicios 

de matemidad, de iactancia, asistencia médica para los nifos, esto es, hay una 

proteccién de la salud del trabajador, hombre o mujer y de sus dependientes. Por to 

que corresponde a jas reformas que sufrid la Ley Federal de! Trabajo en 1970, 

establece en: 
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ARTICULO 164.- Las mujeres disfrutaran de los mismos derechos y tienen las mismas 

obligaciones que los hombres. 

ARTICULO 165.- Las modalidades que se consignan en este capitulo tienen como 

proposito fundamental la proteccién de ia maternidad. 

Articulo 166. Cuando se ponga en peligro la salud de ja mujer, o la del producto, ya 

sea durante el estado de gestacion o el de lactancia, y sin que sufra perjuicio en su 

salario, prestaciones y derechos, no se podra utilizar su trabajo en iabores insalubres 

0 peligrosas, trabajo noctumo industrial, en establecimientos comerciales o de servicio 

después de la diez de la noche, asi como en horas extraordinarias. 

Articulo 167. Para los efectos de este titulo son labores peligrosas o insalubres las 

que, por la naturaleza del trabajo, por las condiciones fisicas, quimicas y biolégicas 

del medio en que se presta, por ta composicién de la materia prima que se utilice, son 

capaces de actuar sobre la vida y salud fisica y mental de la mujer en estado de 

gestacidn, o del producto. 

Los regiamentos que se expidan determinaran los trabajos que quedan comprendidos 

en la definicion anterior. 

Articulo 170. Las madres trabajadoras tendran los siguientes derechos: 
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{. Durante el periodo del embarazo no realizaran trabajos que exijan esfuerzos 

considerables y signifiquen un peligro para su salud en relaci6n con la gestacion, tales 

como levantar, tirar, o empujar grandes pesos, que produzcan trepidacion, estar de 

pie durante largo tiempo o que actuen o puedan aiterar su estado psiquico y nervioso. 

ll. Disfrutaran de un descanso de seis anteriores y seis posteriores al parto. 

Ill- Los periodos de descanso a que se refiere la fraccién anterior se prorrogaran por 

el tiempo necesario en el caso de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a 

causa del embarazo o de! parto: 

IV. En e! periodo de lactancia tendran dos reposos extraordinarios por dia, de media 

hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico que 

designe la empresa: 

V. Durante los periodos de descanso a que se refiera la fraccién il, percibiran un 

salario integro. En ios casos de prérroga mencionados en la fraccién Ili, tendran 

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

dias. 
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VI. Al regresar al puesto que desempefiaban, siempre que no haya transcurrido mas 

de un afio de la fecha del parto; y 

Vil. A que se computen en su antigiiedad los periodos pre y postnatales. 

Articulo 171. Los servicios de guarderia infantit se prestaran por el instituto Mexicano 

de! Seguro Social, de conformidad con ia ley y disposiciones reglamentarias. 

Articulo 172. En los establecimientos en que trabajen mujeres, ei patron debe 

mantener un numero suficiente de asientos o sillas a disposicién de las madres 

trabajadoras. 

3.1.3 Tratados internacionales. 

El afan de libertad, asi como el espiritu de superacion es propio de todo ser humano, 

cuando fa mujer siente que se emancipa; que se le otorgan derechos; que se ie 

concede fa igualdad juridica; entonces siente también que es capaz de intervenir en la 

solucién de sus propias necesidades y de ia sociedad, y de este modo se lanza a 

ocupar ei sitio que le corresponde. Su actuacién humaniza el hogar, el trabajo, la 

ciencia y lucha por su subsistencia invadiendo fas fabricas, las oficinas, las 

universidades, el comercio y en fin las diversas actividades que !a vida exige. Dado
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que su intervencion es muy nueva y su evolucién ha sido lenta, légico es, que todavia 

le faite preparacién y experiencia, pero a pesar de ello, se ha logrado imponer la 

necesidad de sus servicios. 

Actualmente tiene varios grupos de defensa, organismos donde se discuten, se 

estudian y resuelven sus problemas. Precisa pues anatlizarlas para fos efectos de 

presentar un estudio mas complteto y de palpar el propio esfuerzo realizado para 

conseguir la formacién de asociaciones internacionales de mujeres. 

Uno de los primeros brotes para llevar a cabo una Conferencia Internacional para 

resolver los problemas de! trabajo, se realiza en Suiza; el Presidente del Consejo 

Federat, el Coronel Frey, hizo ver a la asamblea fa necesidad de organizar 

conferencias, a fin de uniformar las leyes de los trabajadores. E] 15 de ayo de 1889, el 

Consejo referido invito a las naciones: Austria, Hungria, Bélgica, Dinamarca, Francia, 

Inglaterra, Italia, Luxemburgo, los Paises Bajos, Portugal, Suecia, Noruega y Suiza, 

para que se lievara a cabo el 15 de marzo de 1890 y se tratara el descanso semanal. 

trabajo de minas y trabajo de mujeres y nifios, pero esta reunién no se logré colocar. 

Después de tantos intentos para que se Wevara a cabo una reglamentacion 

internacionai del trabajo, se logra cetebrar una conferencia preparatoria que tiene por 

sede Suiza. Se invita a casi todos tos paises de Europa para que asistieran a esta 

reuni6n, algunos no la aceptaron. A pesar de todo la conferencia se realiza en 1905, 

nada se consigue en la misma, porque jos delegados beigas se opusieron a la 

prohibicion del trabajo nocturno de mujeres, que desde luego, no convenia a los
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patrones por el desproporcionado rendimiento que obtenian. En 1906, se reunen de 

nuevo firmandose un proyecto de tratado entre los delegados de los paises 

participantes. 

Los puntos principales tratados fueron: 

1. Seria apticable a las empresas en tas cuales trabajaran mas de diez personas, 

con excepcidn de los detalles familiares. 

2. No debia utilizarse a las mujeres en trabajos nocturnos entendiéndose por tal: 

aquél que se realizara entre las veintidds horas y jas cinco de la manana, con una 

jornada de 11 horas consecutivas. 

3. Sdlo podia ser permitido el trabajo nocturno en caso de fuerza mayor, asi como 

en las industrias de productos de facil descomposicion; cuando en algunas estaciones 

del afio se aumentara e! trabajo, el descanso nocturno seria de 10 horas. 

4. Todos los estados signatorios tendrian que crear organismos de control para 

seguridad del convenio, que se puso en vigor en el afio de 1912. 

Samuel Grompers Presidente de la Federation of Labor, fue quien tuvo la de para que 

se llevara a cabo una reunion de los representantes de los trabajadores organizados 

de todo el mundo con el objeto de que se abogara por la paz, es decir, para poner
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final a fa guerra de 1814. Es asi como se consigue la Organizacion Internacional del 

Trabajo con el Tratado de Versalles, en el cual se acordé dictar una Legislacion 

Protectora de la Mujer. 

En la Parte Xill del Tratado de Versaltes, e el preambulo, se elabora ja declaracién 

Internacional de derechos del trabajador, conteniendo un minimo de garantias para el 

mismo. 

Considerando que existen condiciones de trabajo que implican para un gran numero 

de personas la injusticia, la miseria y las privaciones, Jo que, a su vez, origina tal 

descontento que la paz y la armonia universales estan en peligro, es urgente mejorar 

esas condiciones, como por ejemplo la reglamentacién de la jornada diaria y semanal 

de trabajo, el reclutamiento de la mano de obra, la lucha contra e! paro, un salario que 

garantice condiciones convenientes de existencia, las enfermedades generales o 

profesionales y los accidente de trabajo, la proteccién de los menores, de los nifios y 

de las mujeres, las pensiones de vejes e invalidez, la defensas de {os intereses de los 

trabajadores que se encuentran en ei extranjero, la afirmacién de! principio de [a 

libertad sindical, la organizacion de ia ensefanza profesional y técnica y otras 

medidas analogas. 

Es asi como se lleva a cabo ta Conferencia de Washington celebrada el 29 de octubre 

de 1919. Siendo presidida por Mr. Wilson, Presidente de los Estados Unidos de 

Norteamérica. Asistieron delegados de: Africa del Sur, Argentina, Bélgica, Bolivia, 

Canada, Chile, China, Colombia, Dinamarca, £i Salvador, Ecuador, Espana, 
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Finlandia, Francia, Finlandia, Francia, Inglaterra, Grecia, Guatemata, Paraguay, 

Paises Bajos, Peru, Persia, Polonia, Portugal, Rumania, Siam, Suiza, 

Checoslovaquia, Uruguay y Venezuela. 

En esta conferencia se trat6é el trabajo nocturno industrial y ta protecci6n en el parto. 

La primera convencién fue reproduccién de la de Berna; enumerando ias industrias 

que comprendian el concepto empresa industrial. 

Los temas presentados se enumeraron en esta forma: 

1.- Empleo y las mujeres. 

a).- Antes y después del parto; asi como la indemnizacién de la maternidad. 

b).- Trabajo noctumo. 

¢).- Trabajos insalubres. 

2.- Extension y aplicacién de los convenios internacionales propuestos en Berna en 

1906 (trabajo noctumo de las mujeres y prohibicién dei manejo del fosforo bianco). 

La segunda conferencia trato de la protecci6n de las mujeres durante et parto, fa 

diferencia de la anterior estriba en que ésta también se aplica a los establecimientos 

mercantiles. El descanso es de seis semanas; presentacién de un certificado que 

apruebe Ia gravidez y que e! parto se produzca en un periodo también de seis 
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semanas, establece ayuda para el sostenimiento del nuevo ser, asi como de tas 

debidas condiciones de higiene que se deban guardar, gastos que se haran por 

medio de! Seguro Social y de los fondos publicos, ordena fa prestacion del servicio 

médico gratuito durante la enfermedad de la matemidad y por ultimo, concede dos 

horas de descanso diario de media hora, para amamantar al recién nacido. 

Constance Smith y Mile. Sochy Sanger presidenta y secretaria respectivamente de la 

comision, presentaron un estudio consistente en; 

3- La mujer debe gozar de un periodo de descanso después del alumbramiento y 

otorgarte una indemnizacion durante el mismo. 

4.- Antes del parto debe permitirsele que se separe del trabajo, presentando 

certificado médico, teniendo derecho de volver a su puesto. 

Ponencia que tuvo éxito, aceptandose los puntos siguientes: 

- Sefialdse en qué establecimientos industriales se aplicaria el convenio. 

Entendiéndose que, por la palabra mujer se designaria a toda persona dei sexo 

femenino, de cualquier edad y nacionalidad. 

- En todos los estabiecimientos industriales y comerciales publicos o particulares en 

donde se empleen mujeres, se les concedera: seis semanas de descanso antes del 

alumbramiento, previa presentacion de certifica méedico que asi lo establezca; se les 

@ DE LA CUEVA, Mario. Derecho del Trabajo. Tomol. Edicién segunda. México.1944. p. 644 
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otorgara una indemnizacién fijada por el Estado; ademas de asistencia médica 

gratuita, tendran derecho a dos descansos de media hora para amamantar al vastago. 

- Se establece por ultimo, la prohibicién del trabajo en labores peligrosas e insalubres, 

en el uso del zinc, plomo, liturgirio, protoxido de plomo, minimo, cerosa y sulfates del 

silicato. 

La conferencia en cuestién, fue aprobada por nuestro pais y publicada en et “Diario 

Oficial de !a Federacion” el 2 de noviembre de 1937. 

La reunion celebrada en Ginebra en 1926, estudio e! problema moral y material de las 

trabajadoras jévenes que tenian que viajar, se propuso que en cada grupo debia 

acompanianias una trabajadora social, a fin de cuidar y atender sus necesidades. 

La conferencia de 1935, prohibe el empleo de mujeres en trabajos subterraneos, 

aprobada por Mexico y publicada en el “Diario Oficial de ta Federacidn” el 4 de 

noviembre de 1937, medida de proteccién que esta consignada en nuestra Ley 

Federal del Trabajo. 

En ei afio de 1936 en Santiago de Chile, se celebra ta primera Conferencia 

Panamericana, en la cual se exponen los puntos: estudio dei salario y jornada de 

trabajo femenino y estudio de ia maternidad y la moral 

 



  

Ei resultado de !a citada reunion consistid en: igualdad de salario y de !a jomada: 

estableciese casas de cuna que funcionaran con las debidas condiciones de higiene 

en los talieres. 

Comision Interamericana de Mujeres. La mujer empieza a reunirse para tratar y 

resolver todas las cuestiones relacionadas con sus intereses, y de este modo se lleva 

a cabo la comisién creada en !a Habana en 1928, confirmada en Montevideo en 1933 

y establecida en Lima en 1938. 

Misma en la cua! se estudian y planten ios derechos politicos de {a mujer americana. 

Proponiéndose que se le otorgue la igualdad de derechos respecto de los hombres 

exponiendo ademas las condiciones del trabajo de ta mujer campesina. 

La vigésima Sexta Conferencia Internacional del Trabajo, celebrad en 1944, planted la 

cuestion de la mujer asalariada pidiendo: igualdad de condiciones en el trabajo para 

ambos sexas y !a situacién de las obreras en la postguerra. 

La Conferencia de Cancilleres, se celebra en México el 6 de mayo de 1945, reunion 

propuesta por la Republica Dominicana y por nuestro pais; en la que se discutieron 

los derechos de ta mujer americana, los puntos tratados consistieron en: suprimir la 

discriminacién que ha sufrido la mujer que trabaja por su sexo e imponer una cuota 

anual a los paises americanos par el sostenimiento de la Comision Interamericana de 

Mujeres. 
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Después de la Conferencia de Cancilleres no se habia logrado que volvieran a 

reunirse las delegadas de los paises americanos para el estudio de las cuestiones 

relativas al trabajo femenino. 

Muchos fueron los intentos para que al ser colocada otra reunion, se propusiera como 

punto principal, ia creacion e Oficinas Investigadoras de la Mujer en todos los paises 

de América, idea de la Sra. Clara Williams de Yunge, apasionada de los problemas 

femeninos, secundada por fa Sra. Gudelia Gomez Rodriguez, Directora de la Oficina 

Investigadora de la Mujer en nuestro pais. 

Los obstaculos fueron muchos, entonces ante esa dificultad, y para mantener vivo el 

interés del problema de !as obreras, se logra instalar la conferencia, aunque no con el 

fin deseado, ei 20 de abril de 1957 y en la Ciudad de México, inaugurada en la Sala 

Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, e instalada en fa Oficina Investigadora 

de ja Mujer de la Secretaria del Trabajo y Prevision sociat. 

Entre otras cosas se dijo en los puntos tratados, que medio milion de mujeres tendran 

manera de mejorar sus condiciones econdmicas y sociales. Se alentara e! trabajo de 

la artesania clasificando las zonas del pais donde se dediquen a estos oficios (artes 

folkléricas e industria doméstica). 

Los puntos principales a estudio fueron: fundar patronatos especiales; impulsar las 

artes populares, salubridad y asistencia social, fomentar las sociedades cooperativas 
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en beneficio dela trabajadora campesina; igualdad en la remuneracion y que el trato 

sea igual para hombres y mujeres en el trabajo. 

En cambio, en nuestro medio mexicano, no sucede asi en ta psicologia de! hogar, 

dado el temperamento del marido que es distinto, la mujer en nuestro pais debia tener 

un porcentaje de trabajo mas elevado por e! bajo nivel econémico, pero esto acontece 

por la demasiada autoridad dei marido sobre la esposa. 

A efecto de hacer notar como ha aumentado en los ultimos anos fa mano de obra 

femenina en nuestro pais, y dejar asentado una vez mas, la necesidad del servicio de 

ja misma, se hace evidente en nuestro estudio. 

De acuerdo con un informe presentado por la UNESCO a la Comision Juridica y 

Socia! de la Mujer, dependiente de la ONU, sobre la participacién de la misma en la 

profesién docente, se puede notar que son numerosos los puestos ocupados por las 

mujeres; asi mismo se realiza un fendmeno natural, e! porcentaje declina cuando se 

pasa de la ensefnanza media y de esta a ia superior. 

3.1.3.1 Convenios. 

La gran mayoria de fos convenios y de las recomendaciones de la OIT se aplican 

indistintamente a los hombres y a las mujeres. Las mujeres estan amparadas al igual
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que los hombres por los instrumentas que la O!T ha adoptado en diferentes ambitos 

que estan dentro de su esfera de competencia ya que los derechos fundamentales 

del hombre y de! empleo y de la formacién profesional, de las condiciones de trabajo 

de ta seguridad e higiene del trabajo. Al lado de estas normas que se aplican a ja 

totalidad de tos trabajadores, la OIT ha adoptado algunas normas distintas 

especialmente a las mujeres y a tener en cuenta los problemas especificos que 

encuentran en el trabajo. Desde su origen, la accién normativa de la OIT en esta 

esfera se ha inspirado en dos preocupaciones: proteger a fas mujeres en contra de 

unas condiciones de trabajo demasiado penosas y concederies derechos iguales a {a 

de los hombres. Asi es como el preambulo de ia Constitucion de la OIT, tal como fue 

adoptado en Versalles en 1919, menciona entre las condiciones de trabajo que 

era urgente mejorar “la proteccién de los nifios, de los adolescentes y de las mujeres” 

y la afirmacion del principio “de salario igual por un trabajo de igual valor’. Si bien en 

el comienzo de !a organizacion se ha subrayado e! primero de estos objetivos, la 

evoluci6n actual se dirige mas bien a privilegiar la promocion de ta igualdad entre tos . 

hombres y las mujeres. 

Normas especiales de proteccion: entre los instrumentos que la Conferencia 

Internacional del Trabajo adopté en su primera reunion en 1919, tres eran 

relacionados especialmente con tas mujeres: el Convenio numero 3, sobre la 

proteccidn de la maternidad, el Convenio numero 4, relative al trabajo nocturno de las 

mujeres y la Recomendacién (num. 4) sobre la proteccién de las mujeres y de los 

nifos contra el saturnismo. Esta ultima Recomendacién sugiere prohibir et empleo de 

las mujeres en ciertas operaciones industriales por “razon de los peligros que (las
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operaciones mencionadas) ofrecen para las mujeres desde el punto de vista de la 

materidad. 

En fos primeros instrumentos arriba mencionados se encuentra ja sintesis de jas 

preocupaciones invocadas para justificar la adopcién de medidas especiales de 

proteccién para las mujeres: la preocupaci6n de proteger a !as mujeres en su funcién 

de reproduccién - funcién que puede verse amenazadas por condiciones de trabajo 

matsanas o demasiado penosas, como lo habia demostrado la experiencia de la 

revolucion industrial del siglo XIX, y la de asegurarles condiciones de trabajo que les 

permitan hacer frente a sus obligaciones familiares. Se puede observar a este 

respecto que, a diferencia de la mayoria de las legisiaciones nacionales, el Codigo 

Internacional del Trabajo contiene un numero relativamente limitado de normas 

especiales de proteccién destinadas a las mujeres y que estas normas se vinculan 

esencialmente a las dos categorias de preocupaciones anteriormente mencionadas. 

En particuiar la idea de una debilidad fisica innerente a la mujer que justificaria por si 

misma prohibiciones 0 una proteccién especial, aparte de la preocupacion de proteger 

la matemidad, no encuentra nada mas que un eco muy débil en las normas de la OIT. 

Normas relativas a la proteccién de la maternidad: La proteccion de la maternidad 

esta reglamentada principalmente por el Convenio num. 3, sobre la proteccion de la 

maternidad, 1919, por ef Convenio 103 sobre la proteccién de la maternidad 

(revisado), 1952, y por la Recomendacién num. 95 sobre la proteccion de la 

maternidad, 1952.En la parte Vill del Convenio num. 102 sobre la seguridad social 

(norma minima), 1952, figuran disposiciones relativas a las prestaciones de 
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maternidad. Ademas disposiciones relativas a la proteccion de !a maternidad figuran 

en la parte Vil del Convenio num. 110 sobre las plantaciones, 1958, y en la parte VII 

del Convenio nim. 102 sobre la seguridad social norma minima,1952, figuran 

disposiciones relativas a las prestaciones de maternidad. Estos instrumentos 

aseguran a la mujer embarazada o que lacta una triple proteccion: proteccién de su 

salud y de fa de su hijo: proteccion de su empleo y garantia de sus ingresos. A 

continuacién se examinaran las normas cuyo propdsito es asegurar la proteccién de la 

salud y del empleo; ei mecanismo que garantiza el ingreso sera examinado mas 

adelante en la parte relativa a la seguridad social. 

El Convenio num. 3 se aplica a la industria y al comercio; el Convenio 103 abarca un 

campo mas extenso que comprende la industria, los trabajos no industriales, los 

trabajos agricolas, asi como el trabajo doméstico y e! trabajo asalariado a domicilio, 

pero prevé excepciones para empresas familiares y autoriza derogaciones para 

ciertas categorias de trabajos. Estos dos Convenios se aplican a las trabajadoras de 

las empresas publicas y privadas, casadas o no, cualquiera que sea su edad o 

“nacionalidad y, segun el Convenio num. 103, cualquiera que sea raza o creencia 

religiosa. 

Los convenios prevén una licencia minima de matemidad de 12 semanas, de las 

cuales seis semanas deben tomarse antes de los partos y seis semanas después de 

tos mismos, de conformidad con el Convenio num. 3 y de las cuales seis semanas, 

deben tomarse después de los partos de conformidad con el Convenio 103. Esta 

licencia debe prolongarse en caso de error en el calculo de la fecha del parto asi
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como en caso de enfermedad que resulte del embarazo o de los partos. Durante el 

tiempo de la licencia, la mujer tendra derecho a prestaciones en dinero y a 

prestaciones médicas. Si lacta a su hijo, tendré derecho de interrumpir su trabajo con 

esta finalidad, y dichas interrupciones deberan tenerse en la duracion del trabajo y ser 

retribuidas como tales. Mientras que el convenio num. 103 deja la determinacién de 

esta cuestion a la legislacion nacional. Los convenios prohiben el despido de lu mujer, 

por cualquier motivo que sea, durante su ausencia en licencia de maternidad 0 en una 

fecha tal que el plazo sefalado en el aviso expire durante la mencionada ausencia. 

La recomendacién num. 5 fija sobre algunos puntos normas mas favorables a las del 

Convenio num.103; preconiza una licencia de maternidad de / 14 semanas, 

prestaciones en metalico de una suma superior, asi como prestaciones médicas mas 

completas y un plazo mas importante durante el que queda prohibido el despido. Este 

plazo deberia empezar e! dia en que el empleador tenga conocimiento del certificado 

médico atestiguando el estado de embarazo de la mujer y deberia extenderse, por lo 

menos, hasta un mes después de! descanso de matemnidad previsto en el convenio. 

Ademas contiene disposiciones sobre facilidades relativas al tiempo y a las 

instalaciones materiales que hay que prever en favor de la madre que lacta y preve , 

una proteccion especial de la salud de las mujeres durante el periodo de maternidad. 

Dicha protecci6n comprende Ja prohibicién del trabajo nocturno y de las horas 

extraordinarias para mujeres embarazadas o lactantes, una distribucion de su tiempo 

de trabajo, la prohibicion de efectuar trabajos peligrosos tanto para la salud de la 

mujer embarazada como para {a del hijo, especialmente todo trabajo penoso que
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obligue a levantar, tirar 0 empujar grandes pesos o que exijan un esfuerzo fisico 

excesivo y desacostumbrado, incluido el hecho de permanecer de pie durante largo 

tiempo, trabajos que requieren un equilibria especial y trabajos en los que se empleen 

maquinas que produzcan trepidacion. 

Tal prohibicién tiene como corolario que ia mujer empleada habitualmente en un 

trabajo peligroso tiene derecho a ser transferida a otro trabajo sin reduccion de 

salario. 

Las disposiciones relativas a la proteccion de la maternidad que figuran en la parte VII 

del Convenio 103. Ademas el convenio 110 contiene una disposicién que prohibe a 

las mujeres embarazadas todo trabajo perudicial en e! periodo que preceda a su 

descanso de maternidad y deciara ilegal el despido de la mujer por razones 

unicamente de embarazo o porque !acta a su hijo. 

- Trabajos que entrafian exposicion al saturnismo: 

“En razon de los peligros que presentan para las mujeres, desde e/ punto de vista de 

la matemidad, ciertas operaciones industriales”, 1a Recomendacién 4, sobre la 

proteccion contra el saturnismo (mujeres y nifios), 1919, preconiza Ja prohibicién del 

empleo de mujeres en algunos trabajos determinados que suponen fa utilizacién de 

compuestos de zinc y de plomo y no autoriza su empleo en trabajos que suponen la 

utilizacion de sales de plomo sino en algunas condiciones de higiene y seguridad.



  

-Trabajos que entrafian exposicién al benceno: 

&l Convenio 136 sobre el benceno, 1971, en su articulo 11, y {a Recomendacién num. 

144, sobre ef benceno, 1971, en su articulo 11, y la Recomendacién 144, sobre ei 

benceno, 1971, en su parrafo 19, prohiben el empleo en trabajos que entrafan 

exposicién al benceno o a productos que contengan benceno a las mujeres 

embarazadas cuyo estado haya sido certificado por un médico y a las madres 

lactantes. 

- Trabajos que entrafan exposicién a las radiaciones ionizantes: 

La recomendacion 114 sobre la proteccién contra las radiaciones, 1960, dispone en 

su parrafo 16 que, dados los problemas médicos particulares que plantea el empleo 

en los trabajos bajo radiaciones de las mujeres en edad de concebir, deberan 

adoptarse todas las precauciones para garantizar que no se expongan a riesgos de 

fuerte irradiacion. La Recomendacién 157 sobre el personal de enfermeria, 1977, cita 

entre fos trabajos que hay que evitar para las mujeres embarazadas 0 con hijos de 

corta edad todo trabajo que exponga a radiaciones ionizantes. 

- Transporte manual y habitual de cargas. 

La ‘recomendacién 128 sobre el peso maximo, 1967, preve en su parrafo 18, que 

ninguna mujer deberia ser empleada en un transporte manual de cargas durante un 

embarazo probado por un médico o durante las diez semanas siguientes al parto, sia 

juicio de un médico calificado este trabajo puede comprometer su salud y la de su 

hijo.
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- Disposiciones que prevén condiciones especiales de trabajo para las mujeres 

embarazadas 0 lactantes: 

Ademas de las disposiciones mencionadas anteriormente de los convenios numeros 3 

y 103 y de la Recomendacion 95, la Recomendacién 116 sobre la reduccion de ta 

duracién del trabajo, 1962, dispone en su parrafo 18 que cuando se trabajan horas 

extraordinarias deberia tenerse debidamente en cuenta las condiciones especiales de 

algunas personas, entre las cuales figuran las mujeres embarazadas y las madres 

lactantes. 

- Otras normas de proteccién cuya finalidad expresa no es la proteccion de la 

maternidad. 

Las otras normas de proteccidn de ia OIT se pueden agrupar en dos categorias: las 

que preven condiciones especiales de trabajo para las mujeres y las que preven 

medidas especiales en materia de higiene y de seguridad en el trabajo y de bienestar. 

Normas especiales relativas a las condiciones de trabajo. 

- El trabajo nocturno. 

El trabajo nocturno de las mujeres es la primera cuestion que ha sido objeto de un 

convenio internacional, el Convenio de Berna de 1906 en el que se basa el Convenio 

4, adoptado por la OIT en 1919. El convenio 4, ha sido revisado en dos ocasiones, 

cada vez para darle mas flexibilidad. La primera revision se efectuo en 1934, con el 

Convenio 41, y la segunda en 1948 con et Convenio numero 8&9. 

 



  

Los tres convenios se aplican exclusivamente a las empresas industriales, publicas o 

privadas, con excepcién de las empresas en las que unicamente estén empleados los 

miembros de una misma familia. el Convenio 4, se aplica a todas las mujeres 

empleadas en los establecimientos industriales sin distincion alguna. El Convenio 41, 

no se aplica a {as mujeres que ocupan puestos de direccion de responsabilidad y que 

no efectuen normaimente un trabajo manual. el Convenio 89 excluye de su campo de 

aplicaci6n a las mujeres que ocupan puestos de direccién o de caracter técnico e 

impliquen una responsabilidad, asi como a las mujeres empleadas en los servicios de 

higiene y de bienestar y que normalmente no efectuan un trabajo manual. 

Los tres instrumentos prohiben el empleo de las mujeres de noche, en las empresas 

industriates, dando defunciones diferentes del término noche. Los tres Convenios 

prevén derogaciones en caso de fuerza mayor cuando en una empresa sobrevenga 

una interrupcion de trabajo imposible de prever y que no tenga caracter periddico: y 

en caso de que ej trabajo se relacione con materias primas o con materias en 

elaboracién que puedan alterarse rapidamente, cuando ello sea necesario, para 

salvar dichas materias de una pérdida inevitable. Los tres instrumentos permiten 

ademas reducir la duracién del periodo nocturno en los paises donde el clima haga 

singularmente fenoso el trabajo nocturno, a condicién de que durante el dia se 

conceda un descanso compensador. También permiten reducir a diez horas ia 

duracién del periodo nocturno durante 60 dias por afio en las empresas sujetas a la 

influencia de las estaciones. El Convenio 89, admite ademas una suspension de la 

prohibicién det trabajo nocturno de Jas mujeres en el caso en que el interés nacional 

asi lo exija a reserva de consultas con las organizaciones de empleadores y de 
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trabajadores y de la notificacién al Director General de a Oficina Internacional dei 

Trabajo. 

- La duracién del trabajo: 

La recomendacién 116, sobre la reduccién de la duracion del trabajo, 1962, dispone 

que al ampliar las medidas para reducir progresivamente !a duracion del trabajo 

deberia darse prioridad a las industrias y ocupaciones que entranen un esfuerzo fisico 

o mental especial o un riesgo para la salud de los trabajadores interesados, 

especialmente cuando la mano de obra empleada esté integrada principalmente de 

mujeres y jovenes. 

Normas especiales relativas a la higiene, ala seguridad y al bienestar 

- Trabajos malsanos, peligrosos y arduos: 

Aigunos instrumentos prohiben o fimitan al empleo de todas las mujeres en ciertos 

trabajos. Asi, el articulo 3 del Convenio 13, sobre la cerosa (pintura), 1921, prohibe 

emplear a las mujeres en trabajos de pintura industrial que entrahan el empleo de 

cerusa, de sulfato de plomo o de cualquier otro producto que contenga dicho 

pigmento. Lo mismo, el Convenio 45 sobre el trabajo subterraneo (mujeres),1935, 

prevé que ninguna persona de sexo femenino, sea cual fuere su edad. podra estar 

empleada en los trabajos subterraneos de las minas. Sin embargo, ta legisiacion 

nacional podra exceptuar de esta prohibicion a las mujeres que ocupan un puesto de 

direccion y no realizan un trabajo manual; las mujeres empleadas en los servicios de 
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sanidad y servicios sociales; las mujeres que, durante su estudio, realicen practicas 

en la parte subterranea de una mina a los efectos de formacion profesional y 

cualquier otra mujer que ocasionalmente tenga que bajar a la parte subterranea de 

una mina, en ej ejercicio de una profesion que no sea de caracter manual. 

- Normas destinadas a fomentar la igualdad de oportunidades y de trato 

entre los hombres y las mujeres: 

Aunque la Constitucion de la OIT desde 1919 subray6 el principio “de salario igual por 

un trabajo de igual valor’, entre los objetos prioritarios de la organizacion, fue 

solamente después de !a segunda guerra mundial cuando la busqueda de la igualdad 

entre los hombres y las mujeres se plasmd en normas substanciales susceptibles de 

ser objeto de compromisos juridicos y de un control internacional. Sin embargo, en 

1944 la Declaracién de Filadelfia que reafirmo !os fines y objetivos de la organizaci6n, 

enuncié el principio mas general de que “todos ios seres humanos, sin distincion de. 

taza, credo 0 sexo, tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo 

espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad economica y en 

igualdad de oportunidades. 

- Normas de atcance general sobre no discriminacion: 

El Convenio 111 sobre discriminacion (empleo y ocupacion), adoptado por ta 

Conferencia Internacional del Trabajo en 1958,obliga a todo Estado que lo haya 

ratificado a aplicar una politica nacional con miras a fomentar la igualdad de
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oportunidades o de trato en el empleo y ta ocupacién con el objetivo de eliminar toda 

discriminacion en la materia. 

El convenio define el término “discriminacién” como “cualquier distincion, exclusién o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, opinién politica, ascendencia 

nacional u ofigen social que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de 

oportunidades en el empleo y la ocupacién". 

El convenio se aplica a toda persona y a todo empleo publico o privado, asalariade o 

independiente. Los ambitos en los cuales éste trata de promover la iguaidad incluyen 

tanto el acceso a los medios de formacion profesional, y ja admisién en el empleo y 

en las diversas ocupaciones, como también las condiciones de trabajo. 

La Recomendacion 111, que completa el Convenio, precisa particularmente que todas 

las personas deberian gozar de iguaidad de oportunidades y de trato en relacién con 

las cuestiones siguientes: 

a). Acceso a los servicios de orientacion profesional y de cotocacidn. 

b). Acceso a los medios de formacién profesional y admisién en un empleo de su 

propia eleccién, basandose el la aptitud individual para dicha formacién o empleo.
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c}. Ascenso de acuerdo con la conducta, experiencia, capacidad y laboriosidad de 

cada persona. 

d). Seguridad en el empleo. 

e). Remuneracién por un trabajo de igual valor. 

f). Condiciones de trabajo, entre ellas horas de trabajo, periodos de descanso, 

vacaciones anuales pagadas, seguridad e higiene en ei trabajo, seguridad social, 

servicios sociales y prestaciones sociales en relacién con el empleo. 

La recomendacién enumera en detalle todas las medidas que hay que tomar para la 

aplicacién de la politica de igualdad de oportunidades y recomienda particularmente la 

creacién de organismos apropiados cuya funcion sea, por un lado, educar al publico, y 

por la otra, examinar las quejas relativas a las practicas discriminatorias. 

- Normas relativas a cuestiones especificas: 

Atgunas de estas normas estan destinadas solamente a prohibir toda discriminacion 

basada en particular en el sexo, otras abarcan un objetivo mas amplio y tienden a 

instaurar progresivamente la iguaidad entre hombres y mujeres. 
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- Normas que prohiben Ia discriminacién por razon de sexo: 

En materia de empleo. 

El Convenio fundamental! en la materia el Convenio 122, relativo a !a politica del 

empteo, adoptado en 1964 por la Conferencia Internacional det Trabajo, prevé que los 

gobiernos deberan formular y llevar a cabo, como un objetivo de mayor importancia, 

una politica activa destinada a fomentar el pleno empleo, productivo y libremente 

elegido, y que cada trabajador tendra todas las posibilidades de adquirir ia formacion 

necesaria para ocupar el empleo que le convenga y de utilizar en él su formacion y las 

facultades que posea, sin que se tenga en cuenta, entre otras cosas, Su Sexo. la 

Recomendacién 122 sobre igual tema reafirma el mismo principio. 

En lo que se refiere a las actividades de !os servicios del empleo, fa Recomendacién 

83 sobre la organizacion del servicio de! empleo, 1948, establece que el servicio det 

empleo deberia abstenerse de aplicar medidas discriminatorias basadas ante todo en 

diferencias de sexo a los solicitantes de! empleo. 

El Convenio 158 sobre Ja terminacién de la relacién de trabajo, 1982, prevé que la 

diferencia de sexo, el estado civil, las responsabilidades familiares y el embarazo no 

constituyen causas justificadas para la terminacion de la relacion de trabajo. 

El Convenio 159 sobre fa readaptacién profesional y el empleo, 1983, exige que la 

politica nacionat relativa a ia readaptacién profesional y la formacion de fas personas
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invalidas respete la igualdad de oportunidades de trato entre los trabajadores 

invalidos y las trabajadoras invalidas. 

- En materia de licencia pagada para estudios. 

El convenic 140 sobre la licencia pagada de estudios, 1974, y !a Recomendacion 148 

que la acompafa enuncian el principio que la licencia pagada de estudios no se debe 

negar a trabajadores por razones de diferencias de sexo. 

- En materia de relaciones profesionales. 

Ei convenio fundamental en ia materia, el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la 

proteccién del derecho de sindicalizacion, 1948, no hace referencia directa a las 

diferencias de sexo pero tampoco admite “ninguna distincién” en a aplicacién del 

principio de {a libertad sindical, La recomendacién 113 sobre la consulta en las ramas 

de actividad econémica y en el ambito nacional. 1960, establece que las medidas 

tomadas para promover dicha consulta deberian ser aplicadas sin que se ejerza 

discriminacion alguna contra de las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 

ni entre ellas mismas, que sea basada en criterios tales como la diferencia de sexo. 

Por su parte el Convenio 141 sobre las organizaciones de trabajadores rurales, 1975, 

preconiza el desarrollo de organizaciones de trabajadores turales, fuertes e 

independientes, como medio eficaz para asegurar que esos trabajadores, sin
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discriminacion en el sentido del convenio 111, participen en el desarrollo econdmico y 

social y en los beneficios que de él se deriven . 

Las normas destinadas a promover la igualdad entre los hombres y las mujeres. 

- Promocién de la iguatdad y la remuneracién. 

Fue en 1951 cuando se adoptaron los instrumentos que enuncian los principios 

fundamentales en esta materia. El Convenio 100 sobre la igualdad de remuneracién, y 

que garantice la aplicacién a todos los trabajadores el principio de iguatdad de 

remuneracion entre la mano de obra masculina y femenina por un trabajo de igual 

valor. A las efectos del Convenio, el término “remuneracién” comprende el salarid o- 

sueldo ordinario, basico o minimo, y cualquier otro emotumento en dinero’ o en 

especies pagados por el empleador, directa o indirectamente, al trabajador en 

concepto del empleo en este ultimo. Este principio se podra aplicar por medio de la 

  

legislacion nacional, por cualquier sistema de fijacidn de ia remuneracién establecido 

© reconocido por ia legislacién, por ja negociacién colectiva o combinando estos 

diversos medios. El convenio fue completado por la Recomendacién 90 sobre fa 

iguaidad de remuneracion 1951, que indica de manera mas detallada las medidas que 

hay que tomar para asegurar la igualdad de remuneracién en los empleos sujetos a 

un control directo o indirecto de las autoridades nacionates, a diferentes niveles y para 

promover la aplicacion progresiva de este principios en los otros empleos. 
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- Promocién de ta iguaidad en materia de formaci6n profesional 

En materia los principales instrumentos de la OIT son el Convenio 142 sobre el 

desarrollo de jos recursos humanos., 1975, y Recomendacion complementaria 150, 

que declaran que las politicas y los programas de orientacion profesional deberan 

alentar y ayudar a todas las personas, en pie de igualdad y sin discriminacion alguna, 

a desarrollar y utilizar sus aptitudes profesionales. Ademas, la Recomendacién 150 

reconoce el papel esencial que desempefa la orientacion y la formacién profesional 

en la promocién. Estas normas tienden a favorecer una toma de conciencia de la 

necesidad de ver fas mujeres y los hombres participar en un pie de igualdad a la vida 

social y econdémica y modifica tas actitudes tradicionales en relacion con el papel de 

las mujeres y de los hombres en el hogar y en la vida profesional. 

Concretamente se recomienda dar a tas jovenes y a las mujeres las mismas 

facilidades de orientacién, de formacion y de perfeccionamiento profesional que a los 

jovenes y a los hombres para que puedan tener acceso a un abanico de profesiones 

tan variado, a empleos también calificados y a puestos de aito nivel; crear, en Ja 

medidas de lo posible, servicios para los nifios de cualquier edad, para permitir a los 

jovenes y a las mujeres que tienen responsabilidades familiares que puedan tener 

acceso a los medios normales de formacién y prever programas de formacion para las 

mujeres que deseen tomar o volver a tomar mas tarde un empleo. 

- Promocién de ia igualdad para los trabajadores con responsabilidades 

familiares. °
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En 1965 la Conferencia adoptd un instrumento, fa Recomendacién 123 sobre et 

empleo de las mujeres con responsabilidades familiares, que invitaba a las 

autoridades competentes de cada pais a continuar aplicando una politica tendente a 

permitir a las mujeres con responsabilidades familiares y que trabajan fuera de su 

hogar que puedan ejercer su derecho a hacerlo sin ser objeto o estar expuestas a 

discriminacion alguna. Esta Recomendacidn fue sustituida en 1981 por el Convenio 

156 y la Recomendacién 165 sobre los trabajadores con responsabilidades familiares 

que, al reconocer que las responsabilidades familiares incumben al mismo tiempo a 

los trabajadores de uno y otro sexo y que los problemas de los trabajadores con 

responsabilidades familiares son aspectos de unas cuestiones mas amplias relativas a 

la familia y a la sociedad, de las cuales deben tener en cuentas las politicas 

nacionales, intentan instaurar la igualdad efectiva de oportunidades y de trato entre 

estos trabajadores asi como entre aquellos y otros trabajadores. 

La Recomendacion enumera las medias concretas que se deben tomar en cuenta en 

el ambito de la formacidn y del empleo, de as condiciones de empleo principalmente 

en fo relativo a la duracién de la jomada de trabajo, la proteccion de los trabajadores a 

tiempo parcial, de los trabajadores temporeros y de los trabajadores a domicilio y la 

licencia parental, servicios y medios de asistencia a la infancia y ayuda familiar, 

seguridad social y ayuda al desemperio de responsabilidades familiares. Tratandose 

de las normas de a OIT, la reunidn recomendé prioritanamente el fomento de la 

aplicacién de jos Convenios 13,127,asi como de otros convenios relacionados con la 

proteccién y fa iguatdad y en particular los convenios 100, 111, 115, 155 (sobre



  

seguridad y salud de los trabajadores), 156 y 161 (sobre los servicios de salud en el 

trabajo). 

Se acordé en que toda accién relacionada con el Convenio 45 no deberia iniciarse 

antes de que se efectuara un estudio general sobre la aplicacién de este convenio en 

base a los informes suministrados por tos gobiemnos segun y en virtud def articulo 19 

de ta Constitucién de la OIT, y recomienda que {a Oficina Internacional del Trabajo 

emprenda una accién de informacion y de investigacién en cuanto a los riegos que las 

condiciones y e! medio ambiente de trabajo comportan para la funcion reproductiva de 

fos trabajadores y de las trabajadoras y para la satud del feto y de los descendientes. 

Dicha accién podria culminar en la adopcién de nuevas normas. 

3.1.3.2 Acuerdos. 

En 1945: Se apmueba fa Carta de las Naciones Unidas, el primer instrumento 

intemacional que establece los principios de igualdad entre hombres y mujeres. 

En 1946: Se estabiece la Comisién sobre la Condicién Juridica y Social de ta Mujer 

con el fin de promover los derechos politicos, econdmicos y sociales de la mujer. 

En 1949: La Asamblea General aprueba e! Convenio para la represién de la trata de 

personas y de la explotacién de la prostitucion ajena.



  

€n 1951: La Organizaci6n Internaciona! del Trabajo, aprueba ei convenio relativo a la 

igualdad de remuneracion entre la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor. 

En 1952: La Asamblea General aprueba la Convencion sobre los Derechos Politicos 

de la Mujer, incluido el derecho a votar. 

En 1957: Se aprueba !a Convencion sobre la Nacionalidad de la Mujer Casada, que 

garantiza a ta mujer el derecho a tener o cambiar su nacionatidad independientemente 

de las acciones de! marido. 

En 1960: Se aprueba e! Convenio relativo ala discriminacién en materia de empleo y 

ocupacién. 

£n 1962: La Asambiea General aprueba ta Convencion sobre el consentimiento para 

el matrimonio, la edad minima para contraer matrimonio y el registro de los 

matrimonios. 

En 1967: Se aprueba la Deciaracion sobre ja eliminacion de todas las formas de 

discriminaci6én contra la mujer. 

En 1975: La Conferencia Internacional del Afio internacional de la Mujer (México, 

D.F.) aprueba ej primer Pian de Accion Mundial. Se proclama el primer Decenio para 

la Mujer: Igualdad, Desarrollo y Paz. 
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€n 1976: La Asamblea General establece et Fondo Voluntario para el Decenio de las 

Naciones Unidas sobre la Mujer (UNIFEM) y el Instituto internacional de 

Investigaciones y Capacitacién para la Promocidn de la Mujer. (INSTRAW). 

En 1979: La Asamblea General aprueba la Convencién sobre la eliminacién de todas 

las formas de discriminacion contra la mujer. 

fn 1980: En la Conferencia Mundial del Decenio de las Naciones Unidas para la 

Mujer (Copenhague) se examinan tos progresos logrados a médiados de! decenio. 

En 1985: La tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Mujer aprueba jas 

estrategias de Nairobi orientadas hacia el futuro para el adelanto de la mujer hasta el 

afio 2000. UNIFEM, se convierte en una organizacién auténoma dentro del programa 

delas Naciones Unidas para el Desarrollo. 

En 1986:Se publica el Primer Estudio Mundial sobre el Papel de fa Mujer en el 

Desarrollo. 

En 1991: Se publica ta Situacién de la Mujer en el Mundo: Tendencias y estadisticas, 

una recopilacién de datos sobre la situacién mundial de la mujer. 

En 1992: En la Conferencia de tas Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo (Rio de Janeiro) se reconoce el papel principal de la Mujer en el Desarrolio 

sostenible.
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En 1993: La Asamblea General aprueba la Declaracién sobre la Eliminacion de la 

Violencia contra la Mujer. Y en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos 

(Viena) se integra la violencia contra la mujer y otras cuestiones de derechos de la 

mujer en el programa general de derechos humanos de las Naciones Unidas. 

En 1994: La Conferencia Internacional sobre ia Poblacién y el Desarroflo (El Cairo) 

sefiaia la primera vez que la potenciacién de la mujer se considera parte integral del 

desarrollo. 

En 1995: La cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing) examino y debatio 

esferas criticas de interés y aprobo fa Plataforma de Accion. La Conferencia llevo los 

temas de Accion para la iguaidad, el Desarrollo y la Paz. °” 

Con jas citas que se mencionan nos damos cuenta de todos los Acuerdos y 

Convenios firmados por la Organizacion Internacional de! Trabajo y como miembro 

activo de la O.1.T. se encuentra México que ha frmado estos acuerdos, para mejorar 

fas condiciones econémicas, sociales y culturales para que la mujer alcance un 

desarrollo digno en América Latina, y deje de ser discriminada, a través de los 

programas orientados para erradicarla por conducto del UNIFEM en Mexico y 

auspiciado por las Naciones Unidas, dandose de esta forma los avances que ha 

tenido la mujer en su desarrollo, juridico y cultural y de esta forma logre alcanzar la 

igualdad en todas las condiciones legales. 

"" NACIONES UNIDAS - MEXICO."La Mujer y las Naciones Unidas”. 1945-1995. Boletin 
Mensual del Centro de Informacion de as Naciones Unidas. Afio 3. No. 3. Marzo. 1997. p.2-4 
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CAPITULO 4 

PARTICIPACION DE LA MUJER EN EL DERECHO DEL TRABAJO 

4.1 Naturaleza y fines de la mujer en el Derecho del Trabajo 

La lucha de las mujeres mexicanas por lograr el reconocimiento de sus derechos, de 

su dignidad, capacidad y trabajo, ha sido larga y dificil; sin embargo, la mujer ha 

ilegado a ocupar un lugar cada vez mas importante en Ja sociedad y ha reafirmado 

sus derechos. 

Existe ahora una conciencia cada vez mayor de que la participacién de ia mujer es 

esencial para el avance de nuestra sociedad; en ciertos grupos de la poblacién aun 

existe una idea clara respecto a que la diferencia biotégica entre los sexos no debe 

transformarse en desigualdad social. 

Las caracteristicas de la evolucién econdémica y social del pais determinan los nivetes 

y cualidades de la participacidn de la mujer en el empleo. 

Esta participacion se concentra en ei sector de servicios, obligandola a realizar fuera 

del ambito del hogar, las actividades tradicionalmente consideradas como “propias de 

la mujer’. 

 



  

Uno de jos problemas que han inhibido ja participacién adecuada de la mujer en el 

trabajo es la existencia de una serie de concepciones culturales que distorsionan su 

actitud ante la vida y que se reproducen en el campo taboral. 

En el ambito de la demanda, incluyendo los niveles profesionales, los valores 

imperantes operan indiscriminadamente contribuyendo a configurarla a partir de 

definiciones estrechas del papei de la mujer y de sus caracteristicas naturales, lo que 

implica asignarles ocupaciones que de alguna manera tienen que ver o estan 

relacionadas con sus actividades tradicionales. 

En aquellas ramas_industriales constituidas principalmente por empresas 

maquiladoras y en las que se observan un alto indice de participacién de las mujeres 

con salarios iguales a los varones, las razones que llevan a los patrones a esta 

contratacién se insertan, en gran medida, en condiciones sobre la naturaleza 

femenina, como su docilidad, su mayor resistencia a las labores, su destreza para 

realizar tabores minuciosas, la facil aceptacién de la subordinacidn, el que se 

considera una fuente adicional o complementaria del ingreso familiar, su mejor grado 

de conflictividad, su mayor responsabilidad, su menor ausentismo y la facilidad con 

que se puede prescindir de estas trabajadoras. 

Otro problema que enfrenta la mujer, en ei mercado de trabajo es Ja obvia preferencia 

en la contratacién a mujeres solteras y el temor frecuente a la amenaza de ser 

despedida si se casan o se embarazan. 
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En el ambito familiar la necesidad de combinar la participaci6n en ja actividad 

econémica con fas obligaciones domésticas en un medio en e! que no existe 

comprensién familiar, donde faltan servicios complementarios como guarderias que 

vengan aligerar la doble jornada de la mujer. 

Cuando en las zonas rurales el ingreso familiar es muy bajo, las mujeres solteras 

ofrecen su fuerza de trabajo en el mercado y emigran a las areas urbanas, en donde 

por fo general no encuentran mas altemativas que el trabajo doméstico, la tendencia 

de las mujeres casadas a ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado es menor que en 

el caso de las mujeres solteras, esto demuestra la importancia del trabajo femenino 

dentro del predio familiar, ya que no sdélo io complementa, sino que en ocasiones 

substituye el trabajo del hombre, cuando este también tiene que emigrar en busca de 

ingresos complementarios. 

La mayoria de las mujeres jornaleras son jévenes y solteras, ello conduce a afirmar 

que el matrimonio, la crianza de los hijos y las labores domésticas son factores 

limitantes de la participacion de tas mujeres en ef trabajo remunerado. 

Por lo que respecta al sector secundario, Ja participacién femenina es menor en las 

regiones donde predomina la industria moderna tecnificada y se concentra en 

aquellas cuya tecnologia es intensivamente escasa la mano de obra calificada. La 

mano de obra femenina ha sido practicamente inexistente en aquellas ramas que 

adquieren mayor importancia en la estructura industrial desde el punto de vista de su 

contribucién al proceso global.



  

En el sector terciario de la actividad econémica la participacion femenina es ta mas 

alta, por lo que es importante resaltar el incremento en las actividades 

insuficientemente especificadas, dichas actividades involucran seguramente a las 

mujeres de los sectores “informales” de la economia de las areas urbanas en el 

comercio o en los servicios no calificados y, muy probablemente, esto sea la causa 

por la cual disminuye el porcentaje de participacién femenina en el sector servicios. 

En México, la mujer ha logrado incorporarse ai mercado de trabajo sin tener tas 

condiciones sociales que le permitan desembarazarse de la carga de trabajo que en 

et hogar se genera, sin contar con el apoyo suficiente para la unidad familiar y la 

educacién de sus hijos no se vea perturbada o disminuida sin el apoyo institucional 

que le de tas garantias suficientes en su actividad remunerada, y con la gran 

desventaja de una cultura patriarcal que por encima de leyes se impone y la devalua 

en sus capacidades. 

En términos generales esta es fa problematica que padece la mujer que ha logrado 

integrarse a actividades productivas, pero al margen de ella, existen en nuestro pais 

millones de mujeres en edad de trabajar, que siendo amas de casa, no son 

consideradas como parte de fa poblacién econémicamente activa, y por to tanto, estan 

completamente marginadas para lograr su insercién a una fuente de trabajo, y sus 

perspectivas no van mas alla de la problematica circunscrita al espacio del hogar. 

En los ultimos 25 afios México ha experimentado profundas y aceleradas 

transformaciones en diferentes areas, dentro de las que sobresalen la economica y la 
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social. Particularmente, se observan algunos cambios en los papeles que 

tradicionalmente se asignan a mujeres y hombres, no obstante éstos, en la actualidad 

ta divisién social de! trabajo continua ejerciendo una gran influencia en ios papeles 

que se desempefian. Asi, se sigue concibiendo el hombre como. proveedor y a ja 

mujer como responsable de la reproduccién. El mundo masculino es el mercado del 

trabajo, e! femenino en et hogar y esto implica un conjunto de concepciones, 

fepresentaciones y percepciones, de responsabilidades, obligaciones y expectativas 

sobre el deber ser y sobre el quehacer que se debe desempefiar,?” 

En nuestro pais, como en casi todos los paises del mundo, a pesar de la creciente 

incorporacién de las mujeres a la actividad econémica, la mayor aportacion la dan en 

ef terreno doméstico, en donde con su trabajo diario construyen la infraestructura 

familiar que permite a los demas miembros de !a familia realizar sus actividades. Vista 

asi la principal aportacién de fas mujeres, el quehacer que realizan, se da 

mayoritariamente en el contexto doméstico, en el circulo de la vida familiar y en el 

terreno de la reproduccién cotidiana. 

En este trabajo se utiliza la conceptualizacién del trabajo extradoméstico definido 

como el *...conjunto de actividades que permiten la obtencién de recursos monetarios 

mediante !a participacién en la produccién o comercializacién de bienes y servicios, 

®) PROGRAMA DE MEXICO PARA EL ANO INTERNACIONAL DE LA MUJER. Situacién de 
la Mujer en México. México. 1975. p. 77-86 

 



  

para el mercado”, @ . Que el concepto de trabajo extradoméstico se utilizara 

como 

equivalente al de trabajo que se define en las fuentes regulares de informacion, como 

el desempejio de una actividad econdédmica @) mientras que el trabajo doméstico se 

refiere a las actividades realizadas para el mantenimiento cotidiano de las familias y la 

crianza de los nifios. 

4.2 Caracteristicas de la actividad laboral de la mujer 

Expuesta la situacién por ta que ha venido atravesando la mujer, conseguidas ciertas 

garantias juridicas, realizada en parte su liberacién de un ser incapacitado, de una 

esclava recluida en el hogar solamente a desempefiar los quehaceres domésticos y !a 

perpetuacién de la especie, atavismo de !a esclavitud en fa que vivid siglos y siglos, 

asi como probado que !a decadencia del régimen capitalista y las grandes guerras 

mundiales, han facilitado la prestacién del servicio femenino y establecido que el sexo 

no las imposibilita para intervenir en el trabajo: fabrica, taller, oficina, escuela o 

diversas profesiones liberates, es indudable que consideremos actualmente 

indispensable !a colaboracién de la misma en los diversos aspectos que requiere la 

vida moderna. 

©) GARCIA, Brigida. La Fuerza de Trabajo en México_a_Principios de los Noventa: Problema 
de Medicién. Principates Caracteristicas y Tendencias Futuras. S.T.P.S. mEXICO. 1994. P. 25 

(24) GARCIA , Brigida y DE OLIVEIRA, Oriandina. Trabajo Femenino y Vida Familiar en 
México. El Colegio de México. México. 1994. p.26 
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Partiendo de estas consideraciones se puede afirmar, que la mujer asalariada o sea 

aquella que se ha unido a la fuerza de trabajo, ha realizado con su actuacién una 

frevolucién social en todos los pueblos de la tierra, con su habilidad, esmero y cuidado 

caracteristico, desarrollo su trabajo en muchos casos con mas efectividad que el 

hombre, sus principics morales los tiene mejor cimentados y desarrollades trayendo 

como consecuencia que tenga mas ética para llevar a cabo la prestaciédn de sus 

servicios, asi como ej ingreso de su salario al hogar, ha sido de gran ayuda para los 

miembros de! mismo. 

Siendo et derecho del trabajo un derecho de clase, por exceiencia de contenido 

juridico-econémico, de justicia social y el que esta mas unido a las necesidades del 

pueblo, teniendo sus raices en ia vida misma, precisa exponer en tal virtud, las 

realidades por tas que viene atravesando nuestra trabajadora mexicana, hablaremos 

sobre el particular y sobre las actividades en fas que ha intervenido actualmente, 

tratando de poner de manifiesto las conveniencias de su actuacién y de hacer notar 

los problemas y necesidades que es objeto en la prestacién de sus servicios. 

El comercio en los pueblos antiguos estaba prohibido que fo ejecutaran las mujeres, 

porque se consideraba un oficio netamente viril, por los peligros que consigo traia el 

tener que ir de una ciudad a otra, efectuando el trueque, en consecuencia, las mismas 

se vieron imposibilitadas para intervenir en su desarrollo, ademas que siempre se les 

neg6 toda participacion de caracter publico. 

 



  

La ley mercantil restringe la capacidad de la mujer casada para intervenir como 

comerciante, pudiéndose dedicar a tal actividad, sdlo con las restricciones que 

establece el Cédigo Civil, es decir, que en caso de que hubiese oposicion por parte 

de! conyuge, daria lugar que fuera el Juez, quién asi lo declarara, siempre y cuando 

su desempeno no perjudicara los quehaceres del hogar. 

El comercio en nuestro pais tiene una abrumadora mayoria de puestos ocupados por 

mujeres. En este empleo donde mejor encaja su sexo, su psicologia y su inteligencia; 

asi como su servicio es conveniente para la clientela. 

La mujer desempefia el oficio en cuestién en diversas formas, puede llevario a cabo 

en su propio hogar: estanquilios, casa de huéspedes, comedores, ropa en abonos, 

que son tradicionalmente femeninos, de gran facilidad y conveniencia para su 

ejecucién, dado que no abandona ei hogar ni desatiende sus labores domésticos, 

ademas el! ingreso que le proporciona es una gran ayuda complementaria para la 

familia en algunos casos, y en otros, es el unico sostén para fos miembros de Ia 

familia. 

En nuestro medio la intervencién de la trabajadora en el comercio, se generaliza mas 

como empleada en los establecimientos mercantiles como auxiliares dependientes del 

comerciante, ya como empleada de mostrador o en puestos de confianza como 

cajeras, inspectoras, vigilantes. La necesidad de sus servicios salta a los ojos, sobre 

todo en las farmacias, establecimientos de ropa, perfureria en donde se expenden 
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articulos para el hogar y para damas; fa cliente se tiene mas confianza al ser atendida 

por una mujer que por un hombre. 

Es preciso hacer notar que en esta clase de oficio es explotada actualmente, trabaja 

mucho y es mal remunerada. En muchos establecimientos comerciales de nuestra 

capital, encontramos este problema y en peor proporcién en la provincia; este trabajo 

por naturaleza es agotador y requiere muchas horas para su desempefo, 

circunstancias que aprovechan los patrones para cometer explotacién: empleandola 

en jornadas extraordinarias, infringiendo desde luego el articulo 68 de ta Ley Federal 

del Trabajo, y aun mas, no remunerando siquiera las horas trabajadas 

aprovechandose de un servicio que no han pagado. 

En fa industria, es donde la mujer asalariada ha desempefado un importante papel en 

el reciente crecimiento de la fuerza de trabajo, y en el cual se ha operado una 

revolucién social; por lo mismo es en donde también ha intervenido la accién tutelar 

del estado con mas empefio, concediéndole garantias: protegiéndola de las labores 

insalubres y peligrosa por su constitucion fisica y genésica especiales; asi como se ha 

protegido el embarazo y la maternidad. 

En casi todas las industrias encontramos tres categorias de trabajadores la mixta, 

masculina y femenina. La primera es aquella en la cual ejecutan ei trabajo hombres y 

mujeres, ya en las construcciones mecanicas eléctricas que se han enriquecido 

debido a la mecanizacién que hasta hace poco tenian el caracter de artesania, labor 

que solo lievaban a cabo las obreras, en la industria textil o en la radioeléctrica que



  

también es desempefyiada por actividad mixta. La segunda la masculina, es ia que 

ejecutan solamente los trabajadores, en las cuales no puede intervenir la mujer por las 

prohibiciones que establece fa ley, es decir, en las actividades insalubres, peligrosas, 

trabajo noctumo o por otras circunstancias. La industria femenina desde luego es fa 

desempefiada solamente por mujeres, misma que es tradicionalmente apropiada al 

sexo. 

En el trabajo en general fa obrera desempefia sus servicios en forma eficiente al igual 

que el hombre por to mismo nuestra ley concede igualdad de salario, para todas fas 

personas que desempesien trabajo igual, desempefnando un puesto, jornada y 

condiciones también iguales, sin distincién de sexo. Las caracteristicas especiales de 

la misma: fa habilidad, la delicadeza, en fin ciertas aptitudes congénitas que tiene 

mejor desarrotladas que el hombre, hacen que la operaria rinda mas, en muchos 

casos que e! obrero. 

Pocas han sido las empresas que han aprovechado las diferencias fisiolégicas 

existentes entre fa mujer y el hombre, para seleccionar los oficios que deban prestar 

pero hay que hacer notar, que en la industria las trabajadoras no llegan todavia a 

grados superiores de calificacian, en sus categorias profesionales, por las funciones 

que incumbe al personal dirigente y otras autoridades, porque también en muchos 

casos el material puesto a su alcance es insuficiente y sobre todo que no saben hacer 

uso de las posibilidades de formacién profesional, es decir, el aprendizaje, que es la 

preparacién sistematica para e! desempefio de un oficio calificado dentro de una 
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empresa. En nuestro medio encontramos a primera vista fa falta de formacién 

profesional sobre condiciones de empleo de mano obra femenina. 

Se ha probado que la duracién del aprendizaje en muchos paises, es mas breve que 

en el hombre cuando se trata de oficios tradicionaimente femeninos: los de !a costura, 

ia moda, bordadoras a mano y a maquina, corseteria, zurcidora, tejedora, !encedora, 

planchadora, cuidados de belleza, enfermera, sirvienta doméstica, pulidora de joyas, 

florista y fabricante de plumas artificiales. Asi como se ha notado que la duracion de 

jas profesiones femeninas duran de dos a dos afos y medio y de tres y cuatro para 

las profesiones masculinas. Hay mas aprendices femeninas en los oficios 

semicalificados, aunque en algunos paises va atenuandose fa distincién; notandose 

también que los salarios de las aprendices en tas ramas femeninas son menores que 

en los del sector mixto. En las actividades semicalificadas, la mujer desarroila con mas 

frecuencia {a industria de! vestido, calzado, relojeria y del tabaco. 

Como el salario que se paga a !as aprendices es menor que al que se remunera al 

elemento masculino, temen éstos uitimos que con la participacién de fas mujeres se 

reduzcan las tasas de sus salarios, como consecuencia tratan de eliminarlas de las 

ramas profesionales, motivo por el cual restringen su intervenci6n en muchas 

actividades y tratan de discriminarlas. En el aprendizaje mixto se encuentran las 

aprendices con el obstaculo de que prefieren las empresas a los candidatos varones. 

Por todas las razones expuestas, las aprendices se ven obligadas a escoger 

actividades profesionales de corta duracién y de menor importancia, dedicandose a 

 



  

las actividades tradicionalmente femeninas, siendo motivo principal: el largo periodo 

de instruccién profesional y el costo econdmico del mismo. 

4.3 Ocupacién principal 

La mujer en el seno de la familia, representa el eje directriz del hogar, encargada de la 

buena organizacién econémica y de la educacién de los hijos: cultura, social y moral, 

siendo ésta la funcién esencial de la madre. 

Atento a lo anterior, hemos de considerar, a pesar de que nuestra postura se 

encamine a sostener que en el campo del trabajo, la intervencién de la mujer 

asalariada es necesaria, ta importancia que constituye la presencia de la madre en el 

hogar, existen pruebas que hacen notar fa creencia que la falta de cuidados 

matemaies producen en el nifio de corta edad, dafos psiquicos que modifican su 

caracter y perturban su vida futura, se ha insistido mucho sobre la necesidad de esta 

falta de cuidados maternales continuos que menoscaban el pleno desarrollo de! nifo, 

pero circunstancias de caracter mas urgente han contribuido a que las madres 

abandonen el hogar para obtener un ingreso para ayuda de la familia. 

La necesidad econdémica que recientemente ha invadido a todas los hogares, ha sido 

uno de los factores decisivos para que las mujeres desempefien un empleo asalaniado 

fuera de los mismos; el empleo de estas trabajadoras se considera como un hecho 

ineludible, como un fenémeno natural de exigencias econdémicas y de progreso. 

110 

 



  

Otras diversas razones han contribuido a que las madres se vean obligadas a trabajar 

fuera de! hogar, y que pueden reunirse en cuatro grupos principales: 1). Concepcién 

de ta organizacion misma de la vida econémica que tiene por efecto una constante 

insuficiencia det salario del padre. 2). Insuficiencia de tos recursos de !a familia debida 

a circunstancias accidentales o excepcionales como enfermedad, incapacidad 

prematura de trabajo, ausencia momentdnea, fallecimiento del padre, abandono de la 

familia, 3). Deseo de la madre de contribuir al bienestar familiar con los ingresos 

adicionales que fe procura su trabajo remunerado. 4) Influencia de la opinién publica y 

aspiracién personal de capacitarse en aigtin oficio o independencia de !a mujer 

casada. 

Como se ha hecho notar anteriormente, para que la familia goce de una buena 

administracién y de cuidados matemates, depende mucho de la constante vigilancia 

de la ama de casa, pero como las exigencias econémicas chocan con estas razones, 

Negamos a fo mismo, es decir, a inclinarnos ante la necesidad de ausencia de fa 

madre en el hogar, para salir a buscar un ingreso complementario, Lo cual incita a 

pensar en la aplicacién de la media jomada o jornada reducida, de la que tanto se 

discutio en la Confederacién Internacional de Sindicatos Cristianos de Bélgica, 

realizada en abril de 1953. 

Esta formula de trabajo de media jarnada o sea de 35 horas semanarias, habria de 

confiarse a equipos de mujeres casadas que se sucedieran en turnos, y 

seleccionando ciertas profesiones que se presten a su desarrollo. Esta medida no la 

proponemos como un punto de esta tesis, por ser de caracter muy discutibte, 
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solamente se propone se siga estudiando a fondo en la Organizacién Internacional 

de! Trabajo, para ver si es conveniente su aplicacion en el trabajo femenino. 

Tomando en cuenta las razones antes expuestas, es de considerarse que para evitar 

la ausencia de la mujer en la casa, habia que recurrir a un trabajo realizado en el 

propio hogar, se ha analizado en otra parte del presente estudio, algunos oficios 

realizados en esta forma, y de ha hecho notar también sus conveniencias, nos resta 

hablar de un oficio muy generalizado en nuestro medio, el cual tiene sus 

conveniencias para que lo lleven a cabo las mujeres, pero que, sin embargo, no se 

puede recomendar en su totalidad, por las razones que enseguida se expondran y 

que se trata nada menos del trabajo a domicilio, ef cual es desempefiado por mujeres 

generaimente en el ramo de ta costura, tejidos a mano, elaboracién de flores, 

lenceria, reposteria. 

El articulo 312 de fa Ley Federal del Trabajo, define el trabajo a domicifio como aquel 

que desempenia toda persona a quien se entregan articulos de fabricacion y materias 

Primas, para que sean elaboradas en su prapio domicilio o en cualquier otro lugar, 

pero fuera de la vigilancia o la direcci6n inmediata de la persona que ha 

proporcionado el material. 

Por lo que se desprende que el trabajo a domicilio es libre en tanto no esta sujeto a 

un horario y bajo la vigilancia o poder juridico de mando del patrén. Pero estas 

consideraciones no son del todo ciertas, en virtud de que e! trabajador no dispone del 

producto de su esfuerzo, es decir, se le priva de intervenir en el mercado para regular 
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los precios y obtener una ganancia, estando solamente sujeto al salario que resulte de 

los articulos elaborados. 

Este sistema de trabajo, llamado también “Sweating Sistem °° sus conveniencias y 

sus problemas; desde el punto de vista del tugar de su desempefio, que es el propio 

domicilio, tienen sus facilidades para que io lleven a cabo las obreras, donde no 

abandonen el hogar pudiendo atender los quehaceres domésticos y el cuidado de la 

familia. Por lo que a fa remuneracién concierne, el salario que se paga es infimo y por 

lo mismo para obtener un poco mas, necesita trabajar jornadas excesivas. Ademas, 

por fo general los hogares en donde se desarrolla el oficio multicitado, son lugares 

insalubres, trayendo consiguientemente dafio a fa salud, que originan muititud de 

enfermedades profesionaies, entre ellas principalmente la tuberculosis. 

Por lo mismo el trabajo a domicilio ha tenido, para ios efectos de vigilar el 

cumplimiento de los articutos relativos, pero tales inspectores no estan organizados 

en debida forma, y realizar visitas, s6lo cuando los trabajadores las solicitan, debiendo 

efectuar periddicamente y tratar de controlar todas las infracciones existentes. 

Por la marcada divisién de clases un nuestro,medio, nos encontramos hogares de 

diferentes categorias como en todos los paises de América Latina: el campesino, et 

infimo, et medio y el acomodado, trataré de describirlos a fin de demostrar la labor 

desemperiada por la mujer en cada uno de ellos, 

@) CASTORENA, J. Jesiis. Manual de Derecho de! Trabajo. Edicién segunda. México. 1949 
@) HERNANDEZ Y G. Maria Inés. La Desocupacién de la Muier y Nuestro Derecho Positivo. 
México. 1945. p. 65 

 



  

La participacion de la mujer en el hogar campesino, es muy sencilla pero muy 

importante, consistente en quehaceres domésticos, como ayudantes en los oficios del 

campo y en la crianza de los animales domésticos. A pesar de su falta de preparacion 

pues ni siquiera sabe leer, tiene grandes principios morales, es demasiado virtuosa y 

religiosa, por to generat vive en concubinato, sin embargo, casi nunca tiene el 

problema de ser abandonada por su concubinario. Su constitucién fisica es muy 

resistente a las enfermedades propias de! campo y a Ia fatiga en el trabajo. 

En el hogar humilde ta situacién de la mujer es muy misera, su falta de preparacion 

intelectual, la hacen sentirse humillada, por !o que esta demasiado sujeta al marido, el 

cual la ve con desprecio, la considera inferior, {a maltrata y la gotpea, por lo general el 

hombre es vicioso y el salario que gana es insuficiente para sostener e! hogar, por lo 

que su compafiera se ve obligada a buscar un trabajo que /e proporcione una entrada 

de dinero, pero como no sabe desempeniar otro oficio que los quehaceres domésticos 

presta sus servicios como sirvienta doméstica, o su trabajo consistente en et lavado 

de ropa ajena que reatiza en !a propia casa. 

El hogar que mas interesa en nuestro estudio es el de la clase media, en virtud de que 

es el que abunda enla sociedad y ene! cualla mujer tiene un amplio campo de 

accién; posee mas instruccién, por lo que puede intervenir en distintas ramas en el 

trabajo: taller, fabrica, oficina, escuela, en ei terreno intelectual ha podido estudiar 

desde carreras cortas hasta universitarias; su espiritu es de constante superacion y se 

sabe enfrentar con mas decisién a sus problemas. 
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Por lo general la clase media es la que esta mas llena de necesidades, por lo mismo 

es ja que sostiene a los paises: econdémica, social e intelectualmente, por su continua 

lucha para subsistir ha sido pues, donde con mas urgencia se requiere la colaboracién 

de la mujer, para los efectos de equilibrar la situacién de los hogares y de la sociedad. 

Por la situaci6n econdémica desahogada de que disfruta la mujer en el hogar de !a 

clase acomodada, no tiene que desarroliar un trabajo remunerado fuera del mismo, 

por lo que sus miembros debian de gozar de la presencia de la madre y de sus 

cuidados, !o cuat traeria como consecuencia fa organizacién perfecta de la famitia, sin 

embargo, no sucede asi en la realidad, por lo general y con un minimo de 

excepciones, por !a constante ausencia de la ama de casa. 

El factor principal ha sido casi siempre la desocupacion, dado que, los quehaceres 

domésticos y e! cuidado de los hijos pequefios nunca los realiza personatmente, por 

disponer de numerosa servidumbre que se encarga de tales tareas, en tal virtud se 

dedica a otras actividades muy ajenas a hogar. Dando por resultado que los hijos 

crezcan sin bases morales y sin haberse aprendido una carrera o un oficio que le 

reporte bienestar personal para el futuro y les dé facilidad para aportar su concurso a 

la sociedad comn miembros utiles. 

Tal parece que es la clase que menos interesa al Derecho de! Trabajo, sin embargo, 

es donde deberian abundar las carreras profesionales y los oficios calificados tanto 

en {os hijos varones como en las mujeres, por la abundancia de medios de que 

dispone para proporcionarsetos, siendo la madre la persona indicada para influir y 

115 

 



  

encaminarlos a una preparacién adecuada para el porvenir, ya que un hogar bien 

dirigido y sobre principios morales, tendra por efecto la buena organizacion de la 

familia, que siempre constituira la cédula de la vida social. 

Las actividades de ta mujer en el hogar son imprescindibles y a fuerza de repetirse a 

lo largo de tos afios resultan “naturales y minimas”. Esto dificulta la division del trabajo 

en las actividades dei hogar y también retiene a la mujer en el ambito del mismo, asi 

contradictoriamente algo que es imprescindible pasa a la categoria de poco 

significativo y a su vez se convierte en el factor que inhibe la participacion de la mujer 

en la vida econdmica, politica y cultural. 

Los esfuerzos de organizaciones de la mujer para el trabajo y para su mayor 

participaci6én cultural y social tendra fimitaciones si la doble jornada no es 

contemplada con su complicacién correspondiente; por este es dificil concebir que ia 

poblacién activa femenina pueda responder a fas exigencias del trabajo organizado 

en cuanto a horarios y procedimientos de trabajo sin llegar a socializar con eficiencia y 

en forma compartida con el hombre, las tareas del hogar, entre ellas, las directamente 

relacionadas con el cuidado de los hijos, la facilitacidn de! mantenimiento de la 

vivienda. Los planteamientos anteriores tienen un amplio apoyo legal ya que las 

disposiciones juridicas que se incorporaron en las distintas leyes secundarias y 

codigos a partir de la reforma del articulo 40. Constitucional en el que se establece 

que la mujer y el varén son iguales ante la ley, dan sustituto a cualquier buena accion 

que tiende a eliminar {a discriminacién de la mujer. Sin embargo puede sefalarse que 
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la administracién de ta justicia bajo este lineamiento es inconsecuente, ya que ha sido 

dificil convertir en igualdad una desigualdad real. ” 

En México, se observan cambios en el desempefio de los papeles tradicionales que 

se han asignado a hombres y mujeres, ya que cada vez mas las mujeres contribuyen 

al sostenimiento de! hogar. Sin embargo, estas transformaciones no se observan en el 

terreno de los quehaceres domésticos, pues no hay una distribucién equitativa del 

- trabajo doméstico entre hombres y mujeres. : 

Esto se relaciona con la mayor participacién econémica de las mujeres en las 

localidades mas urbanizadas, con mayor educacién y con el hecho de que hay 

mayores oportunidades de empleo. 

En general, se observa que las mujeres dedicadas exclusivamente al trabajo de su 

hogar invierten mas horas a la atencién de su familia que los hombres a su jornada 

laboral; en promedio estas mujeres trabajan en su hogar 63 horas a la semana, 

mientras que los hombres que trabajan en actividades econdémicas, alcanzan un 

promedio de 48 horas semanaies. Esto significa que las mujeres dedicadas al trabajo 

@” L. Tatha. ‘Las Relaciones de Trabajo: Algunos Aspectos de Analisis Econémico". 
Investigaci6n Econdmica.Vol. XXXVI. Enero - Marzo de 1977. No. 1. p. 105-120 

 



  

doméstico, trabajan jornadas mas intensas que los varones en su_ trabajo 

extradoméstico. 

4.4. La educacién de la mujer. 

La poblacién femenina analfabeta, ha sido, en nuestro pais, superior a la masculina 

desde principios del siglo. La informacién censal incluye dentro de ta poblacién 

analfabeta a las personas con 6 afios o mas que no saben leer y escribir, tas que sdlo 

saben leer cifras 0 su propio nombre y las personas que saben leer, pero no escribir. 

De éstos, poco menos de 5 millones eran hombres y 6 millones eran mujeres, es 

decir, se mantiene ta diferencia por sexos de un millon aproximadamente, a favor de 

la mujer. 

La poblacién femenina analfabeta se concentra en las entidades indigenas 

importantes, como Chiapas, Oaxaca, Puebla, México, asi como en el Distrito Federal, 

donde fa poblacién femenina analfabeta era de 440,472, y en relacion al hombre 

representan el 62.3 de los analfabetos. 

Sefialando que en los niveles mas bajos del sistema educativo, ja discriminacién, 

afecta mas a grupos sociales que a la mujer especificamente y que e! nivel de 

desarrollo condiciona fuertemente tanto el acceso de ta poblacién total a la educacion 

como las diferencias entre los sexos. 
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Entre los elementos que intervienen para limitar el acceso a hombres y mujeres a ja 

educacién son determinantes fos de tipo econémico y cultural. Sin embargo, otros 

factores que han venido a reforzar esa situacién parece actuar en contra de jos 

principios que postula ta Constitucién y que han sido, sin duda, impulsos definitivos 

del desarrollo social hasta ahora alcanzado. 

El articulo 30. Constitucional, que resume las aspiraciones populares después del 

movimiento armado de 1910, lejos de ser discriminatorio para la mujer, sustenta no. 

s6lo el derecho universal a las educacién, sino que el contenido de ésta debe evitar 

los privilegios de sexo, grupos, sectas 0 individuos. 

Los niveles de instruccién de las jefas de hogar son, en general, mas bajos que los de 

la peblacién en su conjunto en razén de que aquellas tienen una estructura por 

edades mas envejecidas, lo cual es aun mas marcado. Una cuarta parte de estas 

jefas de hogar no tienen instruccién alguna, mientras que entre los jefes esto ocurre 

sdlo en la séptima parte. Cabe destacar que el nivel de educacién de las jefas de 

hogar es menor cuando estas se encuentran en ciclos de vida familiar mas 

avanzados, en parte, porque la crianza de los hijos inhibe ta asistencia y permanencia 

escolar, incluyendo el sistema de educacién para adultos, lo cual coloca a la mujeres 

jefas de hogar en posiciones educativas desventajosas. 

La migracion constituye una parte intrinseca de ios procesos de desarrollo, como son 

también los cambios que este trae consigo sobre los papeles y posicién de la mujer. 

 



  

En su mayoria, fas mujeres que migran experimentan cambios muy importantes en 

sus vidas y para muchas de ellas migrar significa una forma de mejorar su condicion 

social, e incrementar su involucramiento con los procesos de desarrollo, muchas 

mujeres que cambian de lugar de residencia, de uno rural hacia uno urbano, pueden 

mejorar sus posibilidades de acceso a la educaci6n, y de participacién en la actividad 

econdémica y con ello estar en mejores condiciones para establecer y negociar 

relaciones tanto familiares como sus contrapartes masculinos mas equitativos. 

Migrantes mujeres y hombres tienen mayores niveles educativos y tareas de 

participacién mas altas que la poblacién que no migra. Sin embargo, tanto en términos 

de participacién econémica como de nivel educativo las mujeres que migran se 

encuentran rezagadas con respecto a sus contrapartes masculinos. 

Asi vemos que a partir de 1900 el numero de mujeres integradas a la educacién ha 

crecido en términos absolutos y relativos, respecto at crecimiento de fa poblacién, en 

términos relativos, respecto al hombre. @ 

Por cada mit varones y cada mil nifias que acudian a alguna instituci6n de ensefianza 

en 1900 en 1970, 11,700 nifios y j6venes y 17,800 nifias y adolescentes. Se 

considera sdio a quienes asistian a algun centro educativo post-primario, las 

diferencias son también sorprendentes : por cada mil jovenes y cada mil mujeres que 

& VIDARTE Y DE LINARES, Diana. “México y la Iqualdad de la Mujer ante la Comunidad 
Internacional”. Revista Quérum. 2a. Epoca. aNO v. nO. 42. MAYO 1996. P. 52 
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sé encontraban en esa situacién en 1900 teniamos, en el ultimo afio censal, casi 

102,500 hombres y mas de 143,000 mujeres. 

Algunas estimaciones estadisticas indican que e! sector estudianti! femenina, crecid, 

entre 1900 y 1970, 232,42% mas que !a poblacién masculina entre tos limites de 

edades apuntados, y el sector estudiantil femenino aumentd 184.72% mas que la 

poblacién masculina. 

La poblacién escolar femenina es mas significativa, desde ef punto de vista 

estadistico sdlo en el nivel primario, donde incluso supera ligeramente 1a proporcién 

masculina. En el total de personas que entre 1970 y 1992 han recibido la instruccién 

primaria, se puede observar una disminucion relativa de la tasa de analfabetismo 

femenino de 55.6 por ciento. 

La escolaridad basica obligatoria: primaria y secundaria, la poblacién demandante 

potencial de educacién formal de (6 a 24 anos de edad) es de alrededor de 37.5 

millones de personas, fo cual significa cerca de 43.8% de la poblaci6n total. 

En 1992, 88% de ia poblacién femenina de 6 a 14 afos asistia a algun centro de 

ensefanza, mientras que entre los hombres a tasa de asistencia era de 89.6%. Estas 

cifras, comparadas con las que ofrece el censo de poblacién de 1970, revelan el 

mayor acceso a la escuela que hoy dia tienen !as mujeres. 

 



  

En el nivel medio , adn cuando se manifiesta un crecimiento importante en cuanto a 

Participacion numérica, actuan los factores antes mencionados para determinar el tipo 

de educacidn al que se orientara fa mujer, su desercion y escasa participacién en los 

niveles superiores. 

De acuerdo a las cifras del censo de 1970, las mujeres representaban 54% de la 

poblacion con algun grado aprobado en el nivel medio superior. 

En ei ciclo escolar 1994-1995 la matricula escolar en e! nivel de enserianza media 

superior es de alrededor de 4.0 millones de personas; 1.3 en el nivel profesional y la 

Escuela Normal; alrededor de 407 mil escuelas de nivel profesional medio y mii en 

escuelas de capacitacién para el trabajo. 

En los ultimos afos, la mujer ha ido ampliando su participacién en las diversas 

disciplinas profesionales. Mientras que en ei ciclo escolar 1991-1992 por cada 100 

hombres inscritos habia apenas 76 mujeres, para el ciclo escolar 1994-1995, esta 

relacién se habia elevado a 82. Sin embargo, a pesar del incremento de la matricula 

femenina en las instituciones de educacion superior, su proporcién sigue siendo 

inferior a ta de los varones. 

Conforme se incrementa {a matricula escolar femenina en el nivel superior, las 

dificultades para la incorporacién de las mujeres a disciplinas académicas de dominio 

tradicional masculino también aumenta. 
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De esta manera, la presencia retativa de las mujeres en disciplina como ta contaduria 

y la administracién, la medicina y e! derecho, en relacion con el total de mujeres 

profesionistas, casi iguala a la de los hombres. 

obstante; todavia se observan varios obstaculos para que las mujeres con mayor 

educaci6n puedan traducir este beneficio en avances socioeconémicos y en mejora 

sustantivas en su condicion social, 

4.5 Nivel de desarrollo. 

—l grado de instruccién de !a poblacién, se refaciona muy de cerca al nivel de 

desarrollo, tanto regional como el de las distintas entidades federativas. 

La dispersién de las comunidades o localidades de acuerdo a las caracteristicas 

geograficas, el nivel de urbanizacién, el numero de grupos indigenas, ia concentracion 

de capitales que implican la creacién de fuentes de empleos, el nivel de la inversion 

gubernamental, son todos los elementos que vienen a conforman un determinado 

grado de desarrollo econémico social en las distintas entidades. la desiquatdad de ese 

desarrollo se refleja en tos datos estadisticos en relacién a las oportunidades de la 

poblacion para acceder a ta educacién y la cultura. 

9) INSTITUTO NACIOINAL DE ESTADISTICA, GEOGRAFIA E INFORMATICA. La Mujer 
Mexicana: Un Balance al Final del Siglo XXIX. 1995.p.51-53 

 



  

La desigualdad de ese desarrollo se refleja en los datos estadisticos en relacién a las 

oportunidades de ta poblacién para acceder a la educacion y {a cultura. 

A mayor nivel de desarrollo de la entidad federativa, la proporcién de personas que 

han recibido algun grado de instruccién es mas elevado y la diferencia entre ios 

sextos disminuye, por ei contrario, en los Estados que enfrentan mayores problemas 

en su desarrollo, se perciben porcentajes mas altos de la poblacién que queda o ha 

quedado fuera def sistema educativo y la diferencia entre los sexos se amplia. 

Oe acuerdo con los datos de! Censo General de Poblacién cerca del total de personas 

de 6 y mas afios que hasta 1970 carecian de instruccién alguna, vemos que los 

Estados con un nivel mas elevado de urbanizaci6n, agricultura tecnificada, altos 

grados de inversién privada y gubernamental, y que cuentan con mayores vias de 

comunicacién, los porcentajes de personas en la situaci6n mencionada se encuentran 

por abajo del promedio, ya que como sefalabamos representa un 34.8% en el total de 

la poblacion, un 16.2% y un 18.6% para hombres y mujeres respectivamente. 

4.6 Niveles que influyen en fa oferta y la demanda de empleo femenino. 

La diferencia entre oferta y participacién consiste en que la primera esta asociada a la 

mano de obra disponible o en actitud y condiciones de ofrecer su fuerza de trabajo, la 

segunda esta asociada a la utilizacién efectiva de la mano de obra y es cuantificable. 
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La informacién disponible en estadisticas y censos nacionales, se refiere a la 

ocupacion real de {a fuerza de trabajo, de aqui resulta que el indicador significativo de 

participaci6n se determina por {fa relacién entre la poblacién que por sus 

caracteristicas de edad, seria susceptible de incorporarse a la fuerza de trabajo. 

La demanda de mano de obra femenina es el! factor mas importante para explicar la 

restriccién de la participacion de la mujer en el trabajo: asi como las formas y niveles 

especificos en que esta se concentra. 

En las entidades donde predomina la agricultura tradiciona!, como principal fuente de 

empleo, en donde se registran tas tasas de actividad mas bajas, para la mujer 

incluyendo el sector primario subestimando fa participacion de ia mujer en la 

produccién agropecuaria a nivel familiar también refleja una defectuosa apreciacién 

de ta participacién de ta mujer como jornalera en la recoleccién, seleccién y empaque 

de productos agricolas, asi como el trabajo familiar sin retribucién, ta artesania y 

maquila a domicilio. 

Asimismo en entidades semirurales donde predomina también la agricuttura 

tradicional, pero ai mismo tiempo cuentan con ndcleos de poblacién importantes que 

facilitan la existencias de ciertos servicios y la actividad comercial, la tasa de 

participacion se eleva ligeramente. 

En el caso de los servicios, la participacién femenina se refleja mas, y esto mismo 

ocurre en el caso del trabajo individual. 

 



  

Cuando en zonas agricolas el ingreso familiar es muy bajo con frecuencia las mujeres 

jovenes, ofrecen su fuerza de trabajo en ef mercado. Por lo general, no encuentran 

mas altemativas que en el trabajo doméstico en las zonas urbanas. 

La tendencia de fas mujeres casadas a ofrecer su fuerza de trabajo en el mercado es 

menor que en el caso de las jovenes solteras. Esto obedece a fa importancia del 

trabajo femenino dentro del predio familiar y que no sélo complementan, sino que en 

ocasiones sustituye al trabajo del hombre, cuando este tiene que emigrar en busca de 

ingresos complementarios. © 

Las pequefas y medianas empresas, para poder competir con las grandes 

productoras, ai no poder reducir sus costos por la via del cambio tecnoldgico, por 

carecer de los recursos de inversién, los reduce abaratando e! costo de la mano de 

obra, y es en estas ramas menos dinamicas es donde se concentra el empleo 

femenino. 

El mercado industrial de trabajo femenino se concentra en aquellas clases industriales 

integradas por empresas cuya tecnologia es intensiva en ei uso de mano de obra 

poco calificada. Una rama de la industria que se ha venido desarrollando en los 

ultimos afios es la maquila de partes y componentes de productos terminados para 

mercados extranjeros. 

8° PROGRAMA DE MEXICO PARA EL ANO INTERNACIONAL DE LA MUJER. Situacién de 
ta Mujer en México. México. 1975. p.32 
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La proporcién que dentro de esa fuerza de trabajo ocupan fas mujeres es 

considerable, aunque con el inconveniente de no estar determinada en sus 

condiciones de trabajo y estabilidad como fuente de empleo por los reglamentos de 

trabajo nacionales sino por coyunturas econdémicas intemacionales y la determinacion 

de ganancia maxima de las empresas transnacionales. °? 

Ante ja diversidad que se presenta en el sector servicios, vemos la condicién de 

desventaja relativa de la mujer en estos mercados de trabajo. 

Estos se refieren a una mayor concentracién de mujeres en: 

a). Las actividades que no requieren una preparacién “formal” previa, porque son una 

prolongacién de las actividades del hogar; 

b). En actividades que no requieran capital abundante; y 

c). En actividades de menor rango, en caso de participacion en servicios primordiales 

para el desarrollo de la sociedad. 

Para considerar 2! primer caso, empezamos por especificar cuales son las actividades 

necesarias que generalmente se realizan en el seno de fa familia para su 

autoconsumo. Estas son: 

1). Preparacion de alimentos; 

80 Idem. 

 



  

2). Limpieza y mejoramiento de la casa; 

3). Lavado de ropa; 

4). Fabricacién y reparaci6n de ta ropa para la familia. 

5). Adquisici6n de material necesario para el hogar; 

6). Cuidado y educacion de nifios y 

7). Cuidado de enfermos y ancianos. 

La distribuci6n de trabajos en servicios en el pais; destacan como proveedores de 

empleo femenino, los servicios de preparacién y venta de alimentos, de ensehanza 

Primaria y jardines de nifios, de asistencia médica social, de aseo y limpieza y 

servicios domésticos en casas particulares. En menor escala, también es significativo 

la absorcién de mano de obra femenina en fos servicios de ensefianza, en 

instituciones de crédito y auxiliares y en los profesionales. 

Entre los factores que influyen en la oferta y la demanda de empleo femenino se 

sefalaron ya algunos aspectos relevantes de la estructura de la economia que 

explican y condicionan ese nivel de participacién; ta incapacidad de los sectores con 

mayor dinamismo concretamente el industrial para absorber volumenes importantes 

de mano de obra y que esta requiere de una calificacién para la cual la mujer no se 

orienta. 

El modo y tipo de educacién de las mujeres que se preparan para responder a la 

oferta de trabajo existente, requieren de una preparacién o entretenimiento 

relativamente corto e implica un tipo de preparacion compatible con las tareas que 
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tradicionalmente se asignan a la mujer, se relaciona con sus “inclinaciones” o se 

ajustan al tiempo que seran ejercidas, es decir el tiempo de preparacién es compatible 

con la duracién de la mujer en un empleo que generalmente abandona al contraer 

matrimonio. 

Asi pues, la educacién, la enfermeria, el trabajo social, la administracion y 

contabilidad, la publicidad, el disefio, corte y confeccién, decoracién y otras sub- 

profesiones y actividades relacionadas han ocupado una poblacién casi 

exclusivamente femenina. Este fendmeno se presenta en e! sector urbano y 

particularmente en los estratos de ingresos medios. 

4.6.1 Familiar. 

La familia es la institucién mediadora entre el individuo y ef grupo social, fa funcién de 

{a mujer en la sociedad siempre ha estado ligada a este nucleo, que a su vez refleja 

en su seno las formas de relacién y produccién de la sociedad. A partir de esta unidad 

la mujer recibe el instrumental conceptual y afectivo que moldeara su forma de 

relacionarse con ei mundo exterior. 

La familia ademéas,. recrea y transmite fos valores, normas y actitudes que van a 

condicionar y orientar la conducta individual y social de sus miembros. 

 



  

La situacién que representa fa mujer en otras areas de actividad guarda una relacion 

estrecha con la funcién que le toca desempenar dentro de la familia, con ios modos y 

con formas de relacién de sus miembro. Desde este punto de vista, la familia y la 

mujer dentro de ella ha sido un tema de estudio controvertido y poco explorado. 

La famitia se considera como “el conjunto de personas que unidas o no por 

parentesco, hacen vida comin bajo un mismo techo, en torno a un nucleo familiar 

conyugal”. Este nucleo puede estar integrado conforme a aigunas de las siguientes 

combinaciones; a). Un matrimonio sin hijos, b). Un matrimonio con uno o mas hijos 

solteros; u otros hijos que tengan otro estado civil, que no vivan con su conyuge o con 

algun hijo en ta misma vivienda. 

Dentro de la dinamica familiar, se relaciona con la estructura familiar y con las 

relaciones interpersonales dentro de ella, y con el papel que juega cada uno de sus 

componentes, cémo se distribuye la autoridad y se realizan sus funciones. 

Esto resulta importante porque las oportunidades de desarrolio que tiene la mujer 

depende de la forma autoritaria o democratica como se tomen las decisiones en la 

familia; asi como jas causas de la separacién o integracion de papeles por sexo, en 

su interior. 

La decisién sobre cualquier asunto que comprometeria a algun miembro de la familia, 

incluyendo a la mujer, como el hecho de trabajar fuera del hogar. La participacion de 

la mujer en la autoridad familiar también se presenta relacionada al grado de 
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urbanizacion, aun cuando fas diferencias no parecieran significativas. La toma de 

decisiones, al igual que fa clasificacién de “jefe de familia” puede basarse en hechos 

aparentes que reales. 

La realizacién de las tareas domésticas es una labor destinada basicamente a las 

mujeres. La participacion del hombre en ellas, es insignificante, inclusive en las zonas 

urbanas mas importantes del pais, donde sdio un 4.6% de hombres colaboran en 

alguna medida en dichas actividades. La ausencia de participacioén del hombres, 

permanece con muy ligera variacion, aun en jas familias en las cuales la mujer trabaja 

remuneradamente dentro o fuera del hogar. En estas condiciones ja mujer asume 

integramente la funcién de madre administradora del hogar y contribuidora 

economica. 

Es importante destacar que el fenédmeno de lucha por la reivindicacién femenina es 

similar en Europa y América. Sin embargo, la trayectoria de los movimientos es 

diversa al responder a marcos histéricos diferentes. Mientras en Europa la mujer sufre 

una segregacion aguda por causa de su sexo, al grado que eminentes pensadores la 

recluyen a una figura de ornado o de placer, en América, la mujer es considerada una 

companera del hombre, camina junto a él y resuelve sobre asuntos importantes de ja 

vida familiar y social. 

Esta vision cosmogénica-matriarcal, heredada de las culturas anteriores a !a colonia, 

ha prevalecido a través de los siglos, a pesar del pensamiento antropocéntrico- 

 



  

masculino venido de Europa, observandose que la madre es ei centro mitico en el 

cual giran sus demas miembros, palideciendo la aparente lucha entre los dos sexos 

que, como claro obscuro parece llevar al exterior al machismo, cuando en realidad es 

un reflejo de ta influencia dela mujer y su particular status en la sociedad mexicana, 

atreviéndome a afirmar que se trata de un hecho que se vive en la generalidad del 

territorio latinoamericano, cuyo alcance y profundidad ha abarcado a los propios 

Estados Unidos, en donde ta mujer tiene un papel privilegiado, perdiendo ciertos 

espacios al confundir la grandeza de la femineidad por el feminismo. 

En mundos que viven concepciones antropocéntricas se tiene que revalorizar el papel 

de la mujer para evitar la practica de que ésta pretenda convertirse en otro varén para 

alcanzar un espacio social, lo cual ha evitado que se desarrolle su naturaleza integral. 

Pareceria que el hecho de adquirir poder, dinero o mayores conocimientos fuera a 

meta en la cual se debate ia supuesta liberacién femenina, provocando que tos 

hombres asuman una actitud infantil e irresponsable, diltuyéndose el paradigma de la 

virilidad cuyo papel era la fuerza, el proveedor, protector, seductor, para convertirse 

en un ente infantil que mantiene diversas relaciones aprovechando ia supuesta 

apertura femenina sin costo aiguno, resultado de ja autosuficiencia aplastante con la 

que la mujer le agradece inconscientemente. 

En México se esta viviendo, a pesar de la emitacién de modelos de culturas extranas, 

una vision matriarcal en la cual la mujer continua siendo el centro del grupo donde - 

conviven los hijo, {as abuelas, tias e hijas mayores, quienes juegan un gran papel en - 
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--la formacién de ios menores, fo que refleja una cierta conciencia a ta concepcién 

comunitaria indigena. Sin embargo, en las grandes ciudades, un sector de los javenes 

esta practicando relaciones libres ante la mala experiencia que vieron de las uniones 

de sus padres, producto de la generacién de los sesentas, quienes rompieron con 

algunas practicas tradicionales, sin dar respuesta a una nueva alternativa, lo que ha 

traido como consecuencia un gran temor a compartir con responsabilidad legal o 

religiosa sus vidas, aunado con los problemas econdmicos y las crisis sociales en que 

se vive, fo cual ha reducido en la mujer las expectativas de fincar un hogar. 

4.6.2 Cultural 

La costumbre y la influencia en las disposiciones legales y juridicas, han determinado 

en México, como en ia mayoria de los paises una participacién practicamente nula de 

la mujer en fa direccién y menejo de las tareas de estado y poco significativa en 

cargos de representacion popular. En la Constitucién Politica de los Estados Unidos 

Mexicanos vigente desde 1917 nunca ha existido, un precepto que explicitamente 

distinga los derechos de los mexicanos en relacién al sexo. 

Para la opinién generat, el ambito de la mujer reposa en factores intangibles e 

irracionales. Emociones, ideales y mitos conforman la atmdésfera en que se deslien 

acciones esporadicas e histéricamente desconocida. 
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Casi no tiene sentido hablar de [as luchas politicas de la mujer en términos concretos 

de relaciones de poder. La mujer enarbola causas, es baluarte de ideales y luchas al 

lado del hombre para retroceder, una vez conquistada determinada posicion, a una 

condicién subaltema e inferior. 

A ello contribuye un pacto de silencio social que conspira para que su participacion no 

adquiera relevancia y significado. La exaltacion de heroinas distantes e inabordables 

responde a una imagen de sacrificio o coyuntura que confiere un caracter abedotico a 

luchas organizadas, sindicales o gremiales en !a que participa la mujer y se empenha 

en ignorar la participacion consciente de ésta en el logro por las conquistas sociales. 

La situacién desventajosa de ta mujer que permanece hasta hoy, ha sido resultado de 

un complejo interesante de tabues que ha identificado diferencia con inferioridad. La 

fragilidad fisica de las mujeres ha sido causa de un inhumano e interésado enfoque 

que parte de una insuficiente habilidad para comprender que la calidad humana, 

reside no en la fuerza fisica, sino en la fuerza espiritual y ja inteligencia. Este error 

alentado por el mismo interés que ha supuesto interioridades raciales o de clase, se 

ha enraizado en formas religiosas y culturales, conformando un velo ideoldgico de tal 

envergadura que llega hasta nuestros dias y abarca lenguaje, religion, sistemas 

juridicos y costumbres. 

Tal sistema de creencias ha logrado filtrarse, incluso, en argumentos de muy 

sofisticados intelectos tanto masculinos como femeninos que, inadvertidamente, 

asumen como naturales aparentes diferencias entre hombres y mujeres que en 
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realidad no provienen de la naturaleza sino de la cultura. Asi, las jerarquias y la 

division del trabajo entre sexos, ha aparecido como correspondientes discriminaciones 

y subordinaciones injustas para ambos sexos, pues marca un tipo de “especializacién” 

deia mujer en la maternidad y en las labores domésticas que es la responsable, entre 

otras cosas, de la expiosién demografica. Cabe sefialar que en los lugares en que Jas 

mujeres estan incorporadas a la poblacién econémicamente activa, el problemas de 

la explosion demografica no existe. La division del trabajo por sexos es injusta 

también para los hombres porque les priva del privilegio de participar directamente en 

la educaci6n de sus hijos. En realidad ella procede de una asignacion por sexos de 

responsabilidades, que perseguia un fin practico: poblar al mundo. Asi, cada sexo, se 

concentré en una actividad distinta, pero complementaria dentro de un mismo 

proposito. Esta es la funcién de la cultura patriarcal, es decir, producir e! aumento 

pobtacional y disciptinar a este fin fa voluntad y la libertad tanto de mujeres como de 

hombres. Obviamente la libertad de las mujeres como género fue ja mas afectada en 

tanto su libertad resulté mas sacrificada. 

Los hombres de las clases bajas también, se argumenta, han carecido de derechos 

iguales, sin embargo, ellos han podido consolarse con su sentimiento de superioridad 

respecto a las mujeres. La lucha por preservar su dignidad en un mundo hostil, ha 

sido !a causa por la cual particularmente los hombres de los estratos menos 

privitegiados, han sido sistematicamente renuentes a simpatizar con la igualdad de la 

mujer. la Consecuencia natural de esta circunstancia es que as clases mas pobres, 

debido a la mayor restriccién de las mujeres en su autonomia, se reproducen a tasas 

mayores de aumento poblacional. En el mundo de hoy, sin embargo, la explosion 
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demografica se ha tornado inconveniente y amenaza con convertirse en una auténtica 

catastrofe. Sin embargo la solucién esta en ta igualdad de derechos y la 

independencia femenina, es decir, en una recuperacion de la libertad de las mujeres 

que asegure la diversificacién de sus actividades y evite la sobreespecializacion en la 

crianza y reproduccién. 

4. 7 Movilidad en el trabajo. 

La participacién femenina en la actividad econdmica difiere de la masculina, no solo 

en cuanto al monto y sectores en que se ocupa, sino también en el tipo de ocupacién, 

la incidencia de! desempleo y el subempleo y la posicién en el trabajo. 

De acuerdo a la informacién que censai que existe, encontramos que el desempleo 

abierto afecta mas a las mujeres, por lo tanto los hombres tienen mayores 

perspectivas para su incorporacién a la actividad econdmica, favoreciendo al hombre, 

en términos cuantitativos, en todo los niveles de participacion en la economia. 

Considerando el monto de la participacién en la actividad econdmica que favorece en 

un 81% al sexo masculino, observando también ta concentracién de la pobtacién 

femenina econémicamente activa en fa rama de servicios, donde representa el 

42.09%. 

136 

 



  

437 

A esta rama pertenecen las actividades, que representa sueldos mas bajos y 

condiciones mas desventajosas, en aquellas que significan un sueldo inferior a las 

mujeres. 

Ef nivel de instruccion de la mujer condiciona muy directamente su acceso al mercado 

de trabajo, el que se de acuerdo al censo citado, sigue siendo bajo en comparacion 

con el hombre, de la poblacién ocupada el 76.41% corresponde a los hombres y et 

23.5% a mujeres, observandose un notable grado de participacién del sector femenil 

en el rango de empteada u obrera 77.3 con percepciones muy bajas, ya que del total 

de mujeres ocupadas; e! 65.19% esta por debajo de un salario minimo o perciben de 

uno a dos salarios minimos. 

Otro factor que condiciona marcadamente el acceso de la mujer al mercado de trabajo 

es fa edad, pues a mismo nivel de preparacion, a las mujeres jovenes se les contrato 

como asalariadas en actividades manuales, y con un poco mas de preparacién en 

oficinas o fabricas; mientras que las mujeres mayores se ven precisadas a trabajar por 

su cuenta como vendedoras ambulantes 0 trabajadoras domésticas. 

Resulta también significativo el que las mujeres que alcanzan una educacién superior, 

al desempefiarse en el mercado de trabajo encuentran que la capacitaci6n, 

generalmente no se valora igualitariamente en su trabajo con relacion a! hombre, lo 

que explica, en parte las diferencias entre la remuneracién de ambos sexos. 

 



  

Cabe hacer mencién, que en el caso de mujeres casadas, existe una tendencia a la 

desvalorizacién del trabajo remunerado en el momento de ser contratadas, pues su 

estado civil y condicion de madres, significa un aumento en los gastos para la 

empresa por servicios y prestaciones, como son: dias de incapacidad por matemidad 

y estancias o guarderias. 

La participacién de la mujer en puestos de toma de decisiones y de eleccién popular, 

atin cuando se reconoce el incremento dela presencia de las mujeres en los puestos 

de eleccién popular y en ios cargos directivos del sector publico, éste no 

necesariamente se traduce en ta representacién del interés de las mujeres, aunque es 

un hecho que su presencia en la toma de decisiones constituye un parametro de 

poder o influencia. 

En México, como en otros paises del mundo, ia participacién de la mujer en la toma 

de decisiones en los tres poderes de gobierno, ejecutivo, legislative y judicial es 

escasa. En toda la red de posiciones del poder politico formal, {a presencia femenina 

no sélo constituye una abrumadora minoria sino que los espacios ganados en una 

gestion administrativa pueden en el Ambito del poder politico en México, a diferencia 

de lo que ocurre con los hombres, muestra un comportamiento erratico en fos afios 

recientes, cuyas oscilaciones parecen obedecer, en poco o en nada a motivos de 

género, © 

©) HUERTA DELGADO, Marineyla. “La Integracién de la Mujer al Desarrollo; Una Asignatura 
Pendiente”. Revista Quérum. 2a. Epoca. Afio IV. No. 33. Marzo - Abril. 1995. p. 40-41 
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En efecto, en términos de la participacion politica de las mujeres ha habido avances 

en las ultimas décadas, pero éstos son mucho mas modestos que los ocurridos en 

f 

otras esferas como la participacién en {a actividad econdmica o la educacién. 

La participaci6n de las mujeres en los mandos superiores mas importantes del poder 

ejecutivo se puede ubicar a partir de 1982, afio en el cua! cuatro mujeres asumen e! 

puesto de subsecretarias de Estado, tres como oficiales mayores y 27 como 

directoras generales. En el Distrito Federal se contaron en ese afio, cuatro delegadas 

politicas; mientras que la imparticién y procuracién de justicia conto entre sus filas con 

una procuradora, una subprocuradora y una presidenta en el Tribunal Superior de 

Justicia. 

En julio de 1995, el namero de funcionarias publicas de alto nivel en la toma de 

decisiones en las Secretarias de Estado ascendia a 60, es decir, una participacion 

porcentual de apenas el 9 por ciento. 

Las Secretarias de Estado con mayor representacién femenina en puestos de alta 

direccién son: la Secretaria de Gobemacién 21%, la Secretaria de Turismo 21%, la 

Secretaria de Energia y Minas 17%, la Secretaria de Educacion Publica 18% y ‘a 

Secretaria de Desarrollo Social 15%. 

En la historia de México postrevolucionario, sdlo cinco mujeres han ocupado el puesto 

de secretarias de Estado y en la actuatidad, tres de ellas, estan en manos de mujeres:



  

La Secretaria de Turismo, la Contraloria de la Federacién y Desarrollo Administrativo, 

cabe destacar que en estas Secretarias, la participacién porcentual de las mujeres en 

puestos de alto nivel es de 11 y 14 por ciento, respectivamente. 

En la procuracion e impetracién de justicia del Distrito Federal, no hay mujeres con 

cargos en los niveles de procuradora y subprocuradora. En las direcciones generales, 

la presencia femenina es de alrededor de 12%. 

Por su parte la Comisién Nacional de Derechos Humanos tiene 18% de mujeres en 

puestos directivos. 

De 1979 a la fecha, el pais ha contado con sdlo 3 gobernadoras de los estados, hoy 

dia, ninguna mujer ocupa una gubernatura. No obstante, en la representacion de 

mujeres en las alcaldias o presidencias municipales ha habido un ligero incremento. 

En 1991, el 2% de las presidencias municipales tenia al frente una mujer, cuantro 

afios después esta proporcién alcanza 41%. De las 16 delegaciones del Distrito 

Federal, solo hay dos que son dirigidas por mujeres. En las direcciones generales del 

Departamento del Distrito Federal la representacién femenina es de cuatro por ciento 

y en otros organismos de esta instancia gubernamental hay alrededor de 6% de 

funcionarias. 

La participacion politica, medida a través del registro en el padrén electoral, es 

marcadamente mas alta en {fas mujeres que en los hombres en las edades 

comprendidas entre los 30 y 54 afios. Entre los 30 y 34 afios, por ejemplo, por cada 

140



  

441 

100 mujeres potencialmente electoras hay 91 hombres. Llama la atencién la escasa 

participacién de las mujeres a partir de los 60 afios; sobre todo si se considera que la 

presencia relativa de hombres senescentes entre ia poblacién total disminuye de 

manera significativa en relacion a las mujeres. 

Por fo que a pesar de la gran proporcién de mueres inscritas en e! padrén electoral, la 

incorporacién de las mujeres en los puestos de eleccién popular, todavia es 

abrumadamente minonritaria. 

4.8 Posicién socioeconémica. 

La situacién econdmica de México ha cambiado en tos ultimos arios. En 1978 se inicia 

una recuperacion de la actividad econémica que parece marcar una nueva etapa de 

desarrollo, influida basicamente por el dinamismo que alcanza la actividad econdémica 

y por ja reactivacion de la industria. 

La importancia de sefialar, aunque sea de manera general, los rasgos del desarrollo 

desigual y desequilibrado de la economia, fa creciente modemizacién del sector 

industrial y subordinacién de la agricultura para impulsar el crecimiento industrial; se 

remite a la necesidad de identificar aigunos de los fendmenos que faciliten la 

comprensién, !a magnitud y caracteristicas de ia participacién del sector femenino en 

ta economia y en la sociedad en su conjunto.



  

En efecto, ias modalidades dei desarrollo socioeconomico asi determinadas, ha tenido 

una incidencia central en el comportamiento de la poblacién femenina; en especial, en 

lo concemiente a la determinacién de modelos reproductivos en la familia; a la 

insercién y movitidad de mujeres en la estructura productiva y a la concepcién del 

“mundo femenino”, es decir, a ia valoracién del pape! que en términos institucionales 

se le dio a ia mujer y que a través del tiempo, se tomd como alge normal. 

Por eso, cuando se habla de integracién de !a mujer al desarrollo, el concepto no 

puede ser feferido como oponente a la no integracién, sino que denota una 

determinada forma de integracién, en la cual, el acceso a fa mujer a los beneficios del 

desarrollo ha estado limitada por la presencia de una situacidn discriminatoria entre 

varones y mujeres. 

La desigualdad econémica que acompafa ai crecimiento econdémico, ha venido a 

conformar una participacién y comportamiento diferencial entre varones y mujeres en 

la estructura del desarrollo econdémico. En términos generales puede sefialarse que 

crece mas rapidamente la poblacién econdémicamente activa femenina que la 

masculina. 

De este modo encontramos que del total de mano de obra femenina en México 

trabaja en los servicios y de éstos, alrededor de la mitad se encuentra en el servicio 

doméstico directo”. Estos datos, reflejan la desiguai incorporacion, con respecto al 

hombre, de la mujer al trabajo asalariado, a pesar de ser practicamente similar la 
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participacién del hombre y de /a mujer en el sector industrial, en donde se encuentra 

practicamente excluida de los puestos de direccién y de mayor ingreso. Examinando 

en detaile tas ocupaciones predominantes en las mujeres, encontramos que incluso 

en los niveles que requieren capacitacion, siempre éstas resultan ser una 

prolongacién o proyeccién de lo doméstico. Son “oficios para mujeres" que no abren 

mayores perspectivas ni educativas, ni econdmicas para mejorar sus condiciones de 

existencia. 

En tanto Jas labores del hogar representan histérica, cultural e ideolagicamente la 

tarea “femenina” por excelencia, atin en los sectores socioecondémicos mas altos, la 

mujer debe cumplir con esta funcion social. 

Asi como en lo econdémico la subordinacién de la mujer se manifiesta en la 

permanencia de situaciones discriminatorias en cuanto a su insercion en la estructura 

ocupacional y en la movilidad de las mujeres en la estructura economico-social, la 

integracién femenina subordinada se manifiesta también en el ambito sociocultural. 

Asi se originan y fortalecen en gran medida comportamientos, normas de conducta, 

valores y creencias que llevan a considerar {a divisi6n sexual del trabajo como una 

cuestién natural, determinada por la diferenciacién biolégica de sexos. 

La funcién tradicional tiende a dominar dentro del espectro de intereses de cada mujer 

por encima de sus intereses como grupo social, estrato, etnia, etc, cuando las 

mujeres se proponen por necesidad 0 no realizar otra actividad (trabajo remunerado, 
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estudios, cargo publico o participacion politica) sélo puede hacerlos ademas de !o que 

socialmente le es asignado (ei trabajo doméstico). 

En consecuencia, la integracién de la mujer slo puede ser descrita, conceptualizada 

y programada si se tiene presente la forma como se ha desarrollado la integracion en 

determinadas circunstancias econdmicas, sociales, politicas y culturales.



  

CONCLUSIONES 

PRIMERA. Que el Estado garantice el cabal cumplimiento de fa Ley en cuanto a los 

derechos de las trabajadoras y particularmente tas conquistas que favorecen a la 

mujer. 

SEGUNDA. Que e! Gobierno a través de sus programas, atienda !a capacitacion 

especifica de la mujer y tienda a incorporarla a actividades productivas, y a mejorar su 

situacion faboral ya existente. 

TERCERA. Que a través de fos programas del gobiermo amplie las oportunidades de 

participacién econémica de la mujer y mejore sus condiciones laborales, a través de la 

capacitacion. 

CUARTA. Que se haga posible una participacién mas directa de la mujer en ta vida 

politica del pais y en los procesos de toma de decisiones. 

QUINTA. Que se promueva ta adecuacién de los ordenamientos legales a las 

necesidades de empleo que plantee el mejoramiento de fa condicién de la mujer y se 

vigile el cumplimiento de los mismos. 

SEXTA. Que se difunda a través de fos medios de comunicacién los programas que 

apoyen a la educacién y recreacién de los hijos, para que se genere una nueva 

 



  

cultura familiar mas solidaria y participativa y que vatoren plenamente a la mujer y su 

trabajo. 

SEPTIMA. Que se promueva la capacitacién de la mujer, especialmente en aquellas 

areas que no le son tradicionates. 

OCTAVA. Que se organice el aprendizaje sobre bases modemas. 

NOVENA. Que las empresas estimulen a las jovenes en trabajos mixtos, y pagarles 

mejores salarios. 

DECIMA. Que se  modifiquen jas actitudes tradicionales y las costumbres 

profesionales anticuadas, dando mas facilidades de intervencién a ja mujer en 

diversos oficios y mejores condiciones de empleo y de satario para los trabajadores 

calificados.
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