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P~LOGO, 

Loe 111otivoe que me impulsaron a escribir sobre el t.! 

ma del hoetigmmiento sexual fueron varios, destacando sobre to

do, el de no dejar pasar por a1to esta serie de atropellos y -

abusos da índole sexual de que son objeto las mujeres trablt.jad.2 

ras; porque no hay raz6n para seguir solapando la vejaci6n del -

hostigador hacia el sector femenil y milxime en loe centros de -

1irablt.jo. Aclarando, que el presente Htudio lo deaarrollo de la 

aanera aú seria y objetift posible, 

Debo aencionar t•bim, que no ee mi 1ntenci6n abor

dar al hostigmaiento sexual dHd• un punto de vista penal¡ a P! 

sar de que b&J demanda de ciertos sectores de la sociedad en -

que se tipifique como delito en el C6digo Pena1 para el Distri

to Pederal., ya que el rubro de delitos sexuales es limitativo -

al respecto. 

Por mi parte, considero necesario que se regule y -

sancione especialmente el hostigamiento sexual ccmo ca1111al de -

reecisi6n imputable al. patrón, en la fracci6n II del artículo -

51 de la Le7 Pederal. del 'frabnjo¡ porque ello, ayudaría a diem,!

nuir agresiones de tipo sexual. hacia la mujer trabajadora. 

Es indiscutible, que el Derecho tiene :lmplícit•ente 

como característica de ser perfectible, ea decir, que día con -

die se va corrigiendo o mejorando; por lo tanto, nuestro Dere

cho del Trabajo debe brindarle protecci6n a la mujer trabajado= 



-2-

ra cuando haya hostigamiento sexual. por el patrono, debido a -

que 'eto orea en la personas molestias, intimidaoi6n, h1.111illa

oi6n, enojo, y en general un medio ambiente laboral ofensivo en 

una relaoi6n desigual. de poder. 



CAP!TULO PRDl&RO 

ANTEC&IlfoNTBS DE LA INSTITUCION DE RESCISION 

r.- ANTBCEDmTBS DE LA !U;SCISION m EL DBRBC!!O RO!i!A

NO. 

rr.- ANTBCEDioNTES DE LA RESCISION m EL OODIGO NAPO

L~N. 

III.- ANTEC.IID!iUTBS DE LA RliSCISION B!! EL DERECHO CO

M"1! Y DERECHO LABORAL ~EXICANO. A.- Anteceden

tes de la rescisi6n en el Derecho Com!Sn Mexic~ 

no. B.- Antecedentes de la rescisiiSn en el De

recho Laboral. Mexicano. 

rv.- ANTBCIIDEUTES DB LAS RELACIONES LABORALES DB LA

MUJB!I BN M:&xrco. A.- :!poca Precolonial. B.- :!i>2 
ca Colonial. c.- :!poca Independiente. D.- :!poca 

Revolucionaria a nuestros días. 
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Sin lu¡;Rr " dudA~ el ilerecho ro!'lano e!' la fuente de -

la cultura jurídica rle loe pueblos occiñentA] eE y, P.n cierta m~ 

nera, rle los pu~blos orientales en Pl mnndo. 

Hubieron otros clerechoP ~nteriores nl nerecho romRno, 

pero ~Ftte +.uvo ma~'or trnAcendenciR ~obre el los. 

i!!J. lee,Ado jurÍdJ.co del llerecho romPno a1· Derecho me

xi.cMo es vnsto, ya eea en i.nstitncione~ corr:o en el lP.ne,uaje j~ 

r!nico. 'PrRnsmitiño a trav~e del tlel!'po, por el conte.cto lndi.-

recto o di recto, de otros siete"'ªª jH't"Ícl i.cns como: El Derecho -

can6nico, el lle re cho ee:rmánico, el Tlerecho frAnc~A, •l Derecho -

eepRñol, •l Derecho AnE,lOsaj6n-All'ericano, loe D•rechos eoci.alis 

tRe { +) ~,, otrof" darechoe f!.UP ee han ~n1;remf'.17ClRdo y nue fonnon -

en ~onjunto el patrimonio jur{clico uni.versal oe lR hwnanlñao. 

De P.stA f!1Ji.Aa, el nerPcho mexicPno AP- Pnrio.ueciñ en -

i;u !'istema jur·Ídico, ad~ptando las di ver""" inetituciones de --

CR.l10e 

H.eeA) tadA a erOP.FO moño lA i.mport.P.n<"iA. rlPl Di;?recho : 

(+) i~O'fA. Al reApPcto, loe maestroc Beatriz 'Berna.l y ,To~6 ~.P: -

,feR(te LeclePmA. 1 noe O.icen n~ue e::tos FiP:tema~ eociAl i.stas eP. • 

ubican eApecia1m1?nte P.r'\ la :·!urora ori.~ntA.1, 0n~ nT"ie-inRlJ1·11:•n 

te formó ~u nP.recho con ~1P.mP.ntos ror'l.An()-cPrm~nico~, tJPY"í\ -

que a rrn .. rt.ir a~ lA HP.VO]ución .'(')f.(1 ,1Ci 19l? hA P1.Ahl')T'Ar1o ~u. 

i)i?re.cho acorde R1 90ClaliPmo. Ei!~~2.:::~-~~l-~~!~2lJ2_!~,~~!}~_:l 

~!;_!~~-~~r~.5:h~~-!!~2!!!?~t'!11!~!~::. cnf!1L'1~n Pñi.ci~n. 1o;r\ i t. Po-

rrúa, fuPyico, l?R3, f"~·C• ?;. 
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romano, en la cultura jurídica de los pueblos, siendo la base -

por la cual. ha evolucionado el Derecho en general.; es convenie~ 

te mencionar, que debido a la propia evoluci6n del Derecho han

surgido nuevas figuras jurídicas antes i€}:loradas 1 desconocidas -

o poco perfeccionadas por el jurista romano, Piguras tan impor

tantes como la teoría de las nulidades, el concepto de lesi6n,

stc, 

En s!, el Derecho romano en un principio no conoci6 -

los vicios del consentimiento, porque para ellos, s6lo bastaba

la presencia de la solemnidad o fonnal.idad para cubrir dichos -

vicios del consentimiento o cual.quier concepto de lesi6n. El. -

desconocimiento de la lesi6n por los juristas romanos se debi6-

a que se sostenía el principio de la absoluta libertad de los -

contratantes para fijar el precio en los negocios bilateral.es, -

pero m'8 tarde se asimilo la lesi6n refiriéndola a la compraveu 

ta de inmuebles urbanos, cuando hubiere una lesi6n enonne en 

cuanto al. pago, y esta fuese menor de la mitad del verdadero 

precio¡ y por ello, en la época postclásice se regule la lesi6~ 

influenciado el jurista romano del criterio cristiano de que en 

los contratos deb!a haber igual.dad en las prestaciones entre 

las partes, 

La instituci6n de la rescisi6n -que ea el punto de -

estudio del presente trabajo y, en concreto, el hostigamiento 

sexual como causal de resciai6n- como antecedente en el Derecho 

romano, es el pacto comisorio por una parte, As! el maestro Gu

tiérrez y González noa seilala que: 

" A la rescisi6n también se le conoce con el nom- -

bre de pacto comisorio, •• Etimol6gicamente • pacto comisario ·~ 
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se fonna oon los vocablos latinos ' pacto ' que sie;nifica esti

pulaci6n, y ' comisario ' , que denota lo obligatorio o V!Üido -

por detenninado tiempo u ofrecido para cierto día, Este pacto -

tiene en Derecho mexicano, tres di versas connotaciones: una ge

nérica a todos los contratos bilaterales, y las otras específi

cas de cierto tipo de contratos; así ee tiene pacto comisorio'.'0.) 

&i Roma hubo la " LKX OOM>JISSORIA " , que era una -

cláusula contractual que producía como resultado la resoluci6n -

del contrato; y el pacto comisario, que consistía en el derecho 

del acreedor de tornar la cosa mueble dada en garantía por el 

deudor, en el caso de que líate no cumpliera su obligaci6n en el 

plazo convenido, 

¡;¡¡_ pacto comisario, como una inatituci6n realmente -

injusta para el deudor, fue prohibida por Constantino( 2 ) ; pro

hibici6n existente en nuestro actual art!cu1o 2887 del C6di,go -

Civil, Por otra parte, se podía agregar a la convenci6n la con

dici6n resolutoria, por lo que se aplicarían las reglas de las -

modalidades da la obligación, b:l. acreedor desde el momento del -

incumplimiento, gozaba de dos tipos de acciones: La " ACTIO - -

PRARSCRIPTIS Vt:HBIS " y la " ACTIO N:WITI " cuya finalidad era -

que las cosas volvieran al estado que guardaban al momento da -

celebrarse l.a venta. 

Además de la " L.:X CO~:l!JlSSOl!IA " ya comentada, en el 

.!?!?!:!?!:!!2_romano se otorgaba la " Lr:lt PLA&'NHIA " que concedía a: 

(1) Gutilírrez y Gonzál.ez, Hrnesto • .!?!?!:!?2!!2~!?-!~-~~!!~!:!2~!?!?• 

duodécima reimpreai6n, 6dit, Cajica, L;líxico, 1986, páe. 525. 

(2) ~argadant, G, F • .!?!?E!?!:!!2-~!:!~~2-~2~!!!:!2• tercera edición, -

&lit. 8sfinge, !r,/íxico, l.968, páe. 284. 
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los menores de veinticinco anos la rescisi6n de los contratos -

en los que sufrieron lesi6n. También se concedía a loe menores -

la " IN IN'rt;GRU~ R~'rITU'rIO " , llsta figura era la que se em- -

pleaba en materia de error, para obtener la devolución de lo -

que se hubiera dado por causa de dolo. Referente a ésto, el Lic 

Trinidad García nos dice: 

" La ' Jll¡STITUTIO IN INTEGR\Jh\ ' del Derecho romano, -

es un remedio creado para la protecci6n de intereses privados -

cuando no se podía oponer la nulidad del acto celebrado en per

juicio injusto de éstos y se recurría al aniquilamiento de di-

cho acto, volviendo las cosas al estado que tenían antes de su

celebración " • ( 3l 
Por otro lado, el maestro lo1argadant hace la menci6n -

de la figura de la " IN INTEGRl.!il Rg;TITUTIO " , cuando se refi~ 

re a que en ltoma se crearon otros delitos distintos de los ya -

contemplados del " IUS CIVILt; ",(+)Siendo los siguientes: la r!! 

piffa, la intimidaci6n, el dolo y la fraus creditorum. 

La rapina, se asemejaba al robo, y se reeuió en 76 -

a. c. que por las constantes guerras civiles daban oportunidad -

al saqueo de pro~iedades o bienee; la intimidación, consistía -

en infundir o causar miedo o temor o amedrentar a una persona -

~!!!!!-~~!'! cumpliera su prestaci6n; el dolo, se presentaba cuand2 

( 3) García, •rrinidad. ~~!!'l:!:!!!!_!!~-!!!~!!?.!!~~~!2!!_!!!_~!!:!:~!!!2_!!!!!_1!!! 
!!!~~!?.· vigésima sexta edici6n, &lit, Porrúa, México, 1980, -

púe. 234, 

( +) NO'rA. Pertenecen entre los delitos del ius civil e 1 el fúr-

tum ( robo ) ; injuria y; dámnum injuria dát1m1. &:argadant, -

q_ b~ -~-i~. ' pág. 307. 
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existía engaño malicioso de una de las partes en el convenio -

respectivo y; el fraua creditorum, era el fraude a acreedores -

cometidos por el deudor, 

En los tres Ú1 timos delitos del " IUS HONORAfUUt.1 " 

se concedía a la víctima la " IN IN'n!GitUM RilSTITUTIO " , En la -

intimidaci6n, la " IN INTl!:GRUM RESTITIJTIO " , daba como efecto -

la anulaci6n del negocio; en el dolo si se ejercía la " IN INT!!; 

GH\JM RESTITUTIO " no se podía hacer uso de la " ACTIO DOLI " y¡ 

en el " P'RAU~ CRlillITORUM " , que daba como resul.tado una acci6n 

rescisoria de carácter civil. 

Be conveniente exponer por Ú1timo, que las modifica

ciones en el empleo de las instituciones jurídicas del Derecho

romano, ee debieron a las diferentes etapas que present6 su De

recho a través de su lares historia y que influyen en su pensa

miento jurídico, político y social. En eu primera etapa, es de

cir en la etapa arcaica, hubo una monarquía y advenimiento de -

la República consular de 753 a. C, a 449 a. c. ¡ en la eegunda

etapa del Derecho romano preclásico, existi6 la República de --

449 a. C, a 27 a, o, ; en la tercera etapa del Derecho romano -

clásico, exieti6 el principado y el senado de 27 a. C. a 235 -

d, C, y¡ en la cuarta etapa del Derecho romano poetclásico, se -

dio el imperio absoluto en 235 d, e, a 527 d, c. <4l 

(4) Berna.l., Beatriz y José de Jesús Ledesma. Q~~-~!~.,pde;s. 91, 

142, 195 y 238. 
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~'l C6dieo !lapoleón fue una leeis1Aci6n de eran insp_!: 

ración en el Derecho de otros países, Debe su denominaci6n, pr~ 

ciaA1llente, a Napoleón Bonaparte (!Ue tuvo eran in~uietud en la -

codificación del Derecho Civil de su patria. 

fh 1804, fue promuleado este C6clieo (!Ue pas6 por mu

chos obst~culos hasta su publicación. El c6dieo Civil franc.!a, -

cambio de nombre en varias ocasiones, Primero se llamo c6digo -

Civil de los Prancesea; en 18o7 se da el título de Códieo Napo-

1-.ón; pero por lR ca{rla cl~l im¡ierio, oe vuelve a llamar Córlie;o -

Civil ele loa l'ranceees, l"inalmente, en 1852 se volvl.Ó a denomi

nar Cóñieo N11poleón. 

En materia de rescisi6n el Cór1ieo Napoleón se encue~ 

tra contemplado en su art.Ículo 1184, ~ue fue resultado de las -

ideas de Dwnoulin (ale.lo XVI ) 1 Domant ( alelo XVII), Pothier 

( aie;lo XVIII) y otros autores, Batos tratadistas se referían

ª la condición resolutoria ~ue operaba en favor d~l vendedor y

comprador; nRÍ como di?mandRr lA. rPsolución rlPl contrnto por in

cumpl !miento sin neceaidf'd ele medütr pacto comifrnrio, y era pr~ 

ciso nue la autoridad jwlicial hiciera la declaración correapo~ 

diente, 

r:i Lic. Gutl.~rre~ y Gonz~l.e> ml"nJ.fiesta que• 

" Para el alelo X!X en quP. se eesta el vicente C6di

eo civil ( •ic. franc~~ Pl CÓñteo ~apoleón, se subPumen todas 

lap ideA~ en el texto dPl artículo 1184 ele este Ordenamiento, -

el cual " lfl letra rlice: 

1lrt{culo llR~,,- T1A co!'lrliciiSn resolutoria AP. oobreen: 
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tiende en todos los contratos sinalal?Jlláticos para el caso de -

que una parto no cumpla su obliga.cion, 

&l este caso el contrato no se reauel ve de pleno derechQ 

La parte que no recibi6 la prestaci6n a que se oblie6 la otra,

puede optar entre obligar a ~ata a quo cumpla, mientras sea po

sible, o reelamar la resoluci6n con daffos y perjuicios, 

La resoluci6n debe demandarse a los tribunales y puede -

concederse al demandado un plazo según las c.ircunstanoiae ". ( 5l 
Otro precepto del C6digo Napole6n sobre resoiei6n es el -

artículo 1674 que dice: 

" Si el vendedor ha sido lesionado en más de siete doce!! 

vos en el precio de un inmueble, tiene el derecho de pedir la -

rescisi6n de la venta ( entendi~ndose por rescisi6n, en este C!! 

so, la deoisi6n unilateral para deshacer los efectos de la obl! 

gaci6n consi01ado en el contrato bilateral; debido a que una -

persona mayor ha sufrido lesi6n ) , aun cuando expresamente hu

biera renunciado en el contrato a la facultad de pedir esta - -

rescisi6n " , ( sic, ) 

t:s claro que en el C6di¡;o Napole6n, se apoyaba en la re

soluci6n can6nica 1 que consistía que cuando hubiese incumpli- -

miento de una de las partes, se tenía que acudir ante la autor! 

dad judicial. a exi¡¡ir la rescisi6n; pues esta no opera de pleno 

derecho, 

(5) Guti~rrez y González, Ernesto. Q~A-~ijA, páea. 529 y 530, 
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III,- ANTECJIDENTBS DE LA RBSCISI!lN llN EL DERECHO COM1'N Y DBRE-

CHO LABORAL lf.KXICANO, 

A,- Antecedentes de la reaciai6n en el Derecho Común Mexicano, 

La inatituci6n de la reeciai6n ea propia de loa ac~ 

tos contractuales, Su antecedente viene de la regulaci6n en la

" LHX COMMISSORIA " ; y del pacto comisorio 1 que a su vez se d,!! 

riva del latíns " pacto " y " comiaorio " , lo primero si!!Jliti

ca estipulación, y lo segundo, lo obligatorio o válido, 

Ka oportuno citar, por la naturaleza de la reecisi6n 

en el Derecho ~ranc&s, que la inetituci6n de la leei6n en anta

fto, daba derecho a ejercitar o bien la acci6n rescisoria o la -

acción de nulidad, 

Tocante a la lesión, los ilustres tratadistas Henri, 

LAon y Jean Mazeaud 1 comentans 

"La leai6n aparect6"tard!amente 1 bajo Diocleciano -

( 284-305 ) 1 por la evidente preocupaci6n de proteger a los P2 
brea, a loe hUlllilioree, contra loe abusos de loe poderosos, de

los potentes " .< 6 ) 

Bato nos demuestra la evoluci6n de la teoría de loa -

victos del consentimiento, Dándonos la pauta para encontrar la

naturaleza del concepto de rescisión y ubicarla en nuestro Der! 

!:!!2-l!~!!io, 

(6) lf.azeaud, Henri, •tazeaud, LAon y Jean a·1azeaud, ~!!:!:!2!!!!-~! -

~.!!!.!!~h2-9!Y!!• Parte segwtda, vol'Ll!len r. Traductor Luis -

Alcal4 Zamora y Castillo, Edit, Bdiciones Jur!dicas Buropa

Am~rica, Areentina, 1969, p4g, 183. 
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Consideramos, que el Derecho mexicano ea ya un Dere

cho aut6nomo en la &poca independiente -fruto del mestizaje in

d!sena-espa.l'lol- ; sin embargo, aWi se segu!a legislando en su -

Derecho privado con laa llamadas Leyes de las Siete Partidas. 

La Refonna dio un nuevo viraje al Derecho con leyes

nacional.es, Por ejemplo, las Leyes de Refonna del seHor presi-

dente Benito Juárez, sobre el matrimonio que qued6 fuera de la -

incl.IDbencia de la Iglesia. Poeterionnente se hicieron intentos -

pare crear una legislaci6n oivil lejos de la infiuencia del De

recho eepaHol, 

Antes a la Ref'o:nna, se hab!a hecho 'W'l primer proyec

to pare. crear loe primeros c6digos 0 como 'W'l c&digo Civil con f!! 

cha de 22 de febrero de 1822; pero no se llev6 a cabo dicho co

metido de decreto de la Soberana J=ta Provisional Gubernativa, 

!tlis tarde so lo encomond6 una rede.cci6n de c&digo Civil 011 not!! 

ble doctor Junto Sierra y, se public6 tal proyecto P.n 1861. Ir

fluenciado el proyecto de C6digo Civil de Justo Sierrt'- del pro

yecto de c&digo para Espa.l'la de 1852 ( ~ue a eu vez fuP. influen

cie. del C6dieo ~apole6n ) , y del C6digo chileno, obre de Ancl.r~a 

lldlo dP. 1855. 

in. proyecto de don Justo Sierro. tuvo que paoar a ro

visi6n a una Comisi6n Revisora, ~ta Comiei6n se detuvo en sus -

trabajos, y en el impet'io <\e lf.1>.ximil tano C<:lntinu6 funcion~n<\o, -

&\ 1666 se creeron ~leunos libro~ ñel C6dieo Civil, 

-'!l. maeetI'Q Marsa<lant, nos se!l?.la lo sieuiente: 

",., Una r"'U!IR del !ler<:!cho civil fue l!'ndem1 zq~?. e" -

:ronne. 11i11temi{ttce1 le.e sucesiones por teetl\!!lentn :: 11b int.eet."'~º 

( ley del 2.11.1857 ) • Otran mA.t"'riac civil-:?c resJ.,.3.Jfl~nt.q~~c ro: 
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leyes especiales fueron el me.trimonio ( Leyes de Reforma: luego 

2,V,l.861 y 5,VII,1862 ), el. mutuo con intereses ( 16,III,1861 y 

normas anteriores ) 1 la reducción de l.a mayoría de edad a 21 -

años 5.I.l.863 1 y las solicitudes de l.egitimación, ll.II. -

1870 " • (7 l 
A la caída del. imperio, con una nueva Comisión nom-

brada, se creó el Código Civil para el Distrito Federal. y la B~ 

ja Cal.ifornia de 1870. 

Este Código de '70 se apoyó en el. artícul.o 1184 del -

Código Napoleón, para la redacción de l.os artícul.oa l.465, 1466 -

y 1537, en relación a la rescisión. 

El Código Civil de l.884 que derogó el Código Civil -

de l.870, su revisión estuvo a cargo de los señorea Collantes y

Buenrostro, E. Ruíz y Miguel s. Macedo. Dicho Código de l.884 

trajo como novedad el. admitir l.os efectos de la lesión, ai(lllie!! 

do el. sistema romano, en genera?- de las ].atinas, considerando a 

l.a l.esión como reacindibl.e y no como una causa de nul.ided del -

contrato, ¡lUes sólo se rescinde un contrato ~ue en sí mismo es -

válido, También se suprimió del Código de 70 la figura de le -

" POR'UO " lsgÍtima, que tenía como objetivo reducir l.os afee-

tos dañinos del. capricho del testador en perjuicio de l.os miem

bros de familiares más cercanos y, la supresión de la " Dl DlT~ 

Gltlll R~UTUTIO " 

.:Sta figura de la íntegra. restitución, regul.eda en -

l.a Nueva Kspañn por ].e Novísima ltocopil.eción de 1805 -en su Pª! 

!!_1!_!~ restitución de l.os menores- en su Libro I, títul.o 19 l 

( 7) ~.argadant, G, P. !!!!!21~!:!:!§!!_~-!~_!!!~!~E!~-~!!L~!!!!!!:!!2}.!=>:! 
cano, segunda edición, Eciit. l>sfinge, México, l.976, pde.150 
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25 que decía que la restituci6n " r:l I:lTEGR\Th, " era la reposi-

ci6n de la cosa al estado "ue tenía antes de haber padecido el -

engaño el menor. 

E:!. C6digo Civil de •84 a pesar de suprimir a la ínt~ 

gra restituci6n, si reguJ.6 a la rescisi6n en sus artículos si-

BUientes: 

Artículo 1349.- " La condici6n resolutoria va siempre implícita 

en los contratos bilaterales, para el caso de que uno de loe -

contrayentes no Clll!lplieren su obligaci6n " 

Artículo 1350.- " in perjudicado podrá escoger entre exi¡;ir el. -

cumplimiento de la obligaci6n o la resol.uci6n del contrato con -

el resarcimiento de daños y abono de intereses, pudiendo adop-

tar este segundo medio aún en el caso de que habiendo eleeido 

el primero, no fuere posible el. cumplimiento de la obligaci6n " 

Artículo 1421,- " Si el obligado de un contrato dejare de cum-

plir su obl.i¡¡aci6n, podrá el otro interesado exie:ir judicialme!! 

te el cumplimiento de lo convenido o la reeciei6n de contrato, -

y en uno y otro caso el pa¡;o de daños y perjuicios " 

Aprecirunoe del texto de dichos preceptos, que existe 

un pacto comisario tácito cuando haya luear a incumplimiento en 

las obligaciones por una de l.as partes. 

Por Último, se expidi6 el C6dieo Civil de l.928 r¡ue -

se aparta del sello individualista de los anteriores C6dieos. -

Sste nuevo C6digo trajo erandes innovaciones, verbi¡¡racia, de -

ser aplicable en materia común ¡iara el. Dietri to l'ederal y para -

toda la República en materia federal; también se introduce l.a -

inexistencia del acto jurídico, &l cuanto a la rescisi6n, ésta -

se funcla en su artículo 1949 del C6dieo Civil, cuyo párr~fos in 
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di ca: 

Artículo 1949.- " La facultad de resolver las obligaciones se -

entiende implícita en las recíprocas para el caso de que uno de 

loa oblieados no cumpliere lo que le incumbe, 

KI. perjudicado podrá escoger entre exigir el cumpli

miento o la resoluci6n de la ohligaci6n, con el resarcimiento -

de daños y perjuicios en ambos casos, También podrá pedir la r~ 

soluci6n aún después de haber or>ta.ño por el cumplimiento, cuan

do éste recul tare i:nposible " , 

fil. artículo 17 antes de lR refonnR de 27 de diciem-

bre de 1983 sefüuaba lu rescisi6n rl e mnnera erronea, pues era -

CRUSal de r•11J. idRd por lesi6n -lo Antes señrtln<lo lo trRtaré con -

m~s aetn.lle Pn el cHpÍtulo res!'lectivrJ ílel r>r<rnfmte trabajo-. 

n.- Ant~ceñPntes Oc la reocisión f:!'n !?l Derecho LaborRl r.~exicana 

LA fieurR <le lR resciei6n en el llerecho laboral es -

realmente aleo curioso ~, controverti.rto. Por un lado 1 se le uti

lizo como doa!'irlo, cuando ef! invnr.ada !'Or el putr6n y¡ retiro 1 -

cuan<lo lo impUf11R el trRbajarlor, Otro problema se presentP. paro 

conocer sus s.ntecedcntcsa 

rh !>AlabrHs del notRhle maestro !·'.ario de l R Cueva, -

s•ñRlP qu~ el c~pítulo sohre resciRi6n de las relaciones indlv! 

nui'\les rle trnbf'jo cz llllR noved•1rl rlcl Derecho mexicano, Continua 

rlici~nñ'> 1 '!l1ª ~'> fw·11lnmento ñ~ 1.A r~~Ci!'liÓn P.!'ltR contemplPrlR en 

ln frP.cr.1611 .f.LII cl~l nrtículo 1?3 constitucionnl, EstR fracci6n 

XXIT rl<'l ~~Rrtarlo A, " 1~ letra ~ice: 
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f1.mula o por hnber inerPsP.ño ~ '.\."'la aoo~i'H!ió'n n qi_nñinAto, o -

por haber tomado 9arte en un11 huelea 1 fot t", estaré ohl ieailo, R 

elección del trabf'.jador 1 a cumriHr el contrato o a inrlemni73rlo 

con el importe de tres meses ñe salario. La ley <lPtemina~ l"" 

ca,.os en IJUP '!l. pntrono ¡ionrá ser exi.mi.rlo ae le obl lf"'cicln n" -
cumplir el contrato mediante el pneo ne tm'l ínnemni?Ací6n. 

Ieu~lmente tenñr~ la obli.eaci.Ón ne inñPrnni7'lr tü. trAbRjqrlor con 

el importe de tres me~eP de sialn:rio CHPn<lo se re-tiT'e riP.l ~ervl

cio por falta de pro birlad ñ.el ¡»•trono o po't' rAcibi't' <le él malo" 

trntami.entos, ya St?R l:'n su .!H"'rt:tonR o en lA ñ~ Ru nónyiJC,P 1 !1fl- -

rires, ~ijoe o henni::tnoa. \.:l. patrono no riorirñ exi..mi.rRe dP "'stn -

r":'r-ponsahi..l idad cunnclrJ loA ma.lm'\ trRtamientos 9roventAn rl.n ñe-

!rnnrlientAe Q f'nmi.linres ~UA nbren con Pl con~nntimi~nto o tote

r'lnci.A. <le él " 

Rs dP.cir, A~u{ eat8 nnntPm!11.fH~P- lP. nnt1n•B1 P~" rm!'l~t! 

tucionfll <le l:=t reactai.ón, f"!lle enunciA. a.leunR.s CfH\Sl'\les ne rC!f.1.C!, 

ei.6n como lR fA.1.tn ª" probi.ñeil. y l.M mnlos t,..'\trunlentoR del rin

trcln •>l trnbaj•vlor, 

•rf\nto lR Ley PAñ~r~l ñ.~l TrP.lmjo, ñ,::. 1931 y 1 P vi.E"!:! 

r.e de 1970 1 reeu'lan 1 flS CRtIBRle" de resr.isi 6n. Por ln que ren-

pecta a 111 deroeadP l.ey de '31, el maestrn '·'Ario de la Cttevn -

nos ""ºª de la dudA. de cu~l e" su antecArlrnte inmeiltnto al ni.--

tar qlu~: 

",.. Los art{cul.os 1 ?l y 1?3 de ilicho c1tp{tnlt> tie-

non al.e;nnos MtecAdentes, pero ne:- o~ !)OPi. b1 P m'!tablRCar, en fo! 

ma precisa, cuáles fueron sus morJ.rl'l!~:n Alr,nnnr-: de las frnnnio-

nes de los preceptos citados ?pA.recen en el proyecto Znbsr4.n y -

en vartA.5 de las Leyes del Trabajo d? los •:Rt•<lo" y, s,;lvo d 0 te 
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lle>o t~nninol6eicoR 1 en el proyecto ele Porte" Gil, Finalmente, -

diversas fracciones concuel"IIDl con disposiciones de la ley Bel-

r:JJ. " • {A) ( sic, ) 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 ae diferencia de -

la Nueva Ley de '70 en lo sieuiente: La primera de las l.eyee r_!! 

eu).6 a la rescisicfo en su Capítulo XII 1 en los artículos 121¡ -

123¡ 126 1 fracci6n VI¡ 1~4¡ 145¡ 146¡ 167¡ 185¡ 188¡ l.89¡ 225 y 

226, Ell. artículo 121 1 se refiere, a que el patr6n podñ rescin

dir el contrato de trabajo¡ este precepto consta de 16 causal.es 

de rescisi6n. I>n su Última fracci6n 1 o sea la XVI 1 no contempl.6 

l.a hip6tesis de (!ue el patr6n deba dar aviso escrito de fecha y 

causas por las que rescinde la relaci6n o contrato de trabajo¡ -

l.a Nueva Ley Pederal del •rrabajo, re¡¡ula a la resciei6n en su -

Capítulo IV, en su artículo 47, que tiene 15 fracciones las CU,!! 

les puede impu¡giar el patr6n. &l su Última fracci6n, se eetabl,!! 

ce 1 que el. patr6n deberá dar al. trabajador aviso eecri to de l.a -

fecha y causa de reeciei6n. La ley derogada, en au artículo l.2l 

trata de que el trabajador podrá rescindir el. contrato, tiene -

9 fracciones¡ y la Nueva Ley, tambi6n coincide con id~tico nú

mero de fracciones, No tuvo reformas substancial.es l.a Nueva Ley 

PedereJ. del Trabajo en este artículo 51, aunque cambian de pos!_ 

ci6n algunas fracciones, como es el caso de que en l.a actuaJ. -

fracci6n I del artículo 51 relativo al engaño del patr6n sobre -

l.aa condiciones de trabajo, estaba colocado en el artículo l.23 -

.!!U_.!!~-fracci6n II¡ la fracci6n II del artículo 51 que trata so: 

(8) lle la Cueva, ~:ario, Y.!!!.!!!:!:!2_!!!.!!~!..2~!!_'!.!!:L~.!!:~.!!:.12• Tomo I, -

d6cima segunda edici6n, Bciit, Porrúa, M~xico, l.970 1 p!ga, -

809 y 810. 
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bre incurrir el patrono en faltas de probidad u honradez, actos 

de violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos u otros -

eni1l.ogoe, en el artículo 123 era la fracci6n III¡ lo que hoy es 

la fracci6n III del artículo 51 relativo a los actos que se re

fiere la fracci6n anterior¡ en el artículo 123 era la fracci6n -

IV¡ la fracci6n IV del artículo 51 que trata sobre la reducci6n 

del salario, en el artículo 123 era la fracci6n VIII¡ en cuanto 

a la fracci6n V del artículo 51 que se refiere a la rescisi6n -

por inc1.111plimiento de pago de salario en la fecha y lugar conv~ 

nidos, en el artículo 123 era la fracci6n I; la fracci6n VI del 

artículo 51 relativo al perjuicio sufrido en herramientas o út! 

les de trabajo, el artículo 123 lo reglament6 en su fracci6n V; 

la fracci6n VII del artículo 51 que trata de la existencia de -

un peligro grave para la seguridad o salud de los trabajadores, 

en el artículo 123 se reglament6 en la fracci6n VI; y la frac-

ci6n VIII del artículo 51 que menciona la imprudencia o descui

do del patr6n para la seguridad del establecimiento o de las 

personas que se encuentre en 61 mismo, en el artículo 123 se c~ 

tableci6 en la fracci6n VII. Tambi6n hay modificaci6n en algu-

nas palabras¡ por ejemplo, en la fracci6n I de 6ste artículo 51 

se euprimi6 la palabras por engallarlo el patr6n y qued61 enga-

llarlo el patr6n; así como cambiar la frase: que le hubiere pro

puesto el trabajo, el tiempo de celebrarse el contrato, por: al 

proponerle el trabajo. La fracci6n II del vigente artículo 51 -

dice: Incurrir el patr6n, sus familiares o su personal directi

vo o administrativo, dentro del servicio, y antes decía: Por i~ 

currir el patr6n, sus familiares o dependientes que obren con -

el consentimiento o tolerancia de 61, y dentro del servicio, ~ 
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lA frHr.CiÓn !V del Artfoulo 51. 8l"flH.ln rle maner'1 reducida lo si

e;ttient.e: Reducir el patrón Pl sAlnt'Io eJ. trahAjador, y nntP.s ª.!! 

ñE1l".ba: Pnr rpoucir el patrón Pl. sal::iri.o ~el trabajador sin su -

con~entimiPntn, R menos c¡u" rr.erlie decisión de la Junta de Conc! 

liacitSn y Arl,itrAjP com111:1t.entP. 1~. frncciÓ"l './II! del artíctüo -

51 eeñ,,.l a: C'>mprol'IPter el patrón, Cl)n st•. i"1pru~ enci'l o descuido 

inexcusable, ln cc¡;urirl'ln riel eet'lhlecimiPntn o 1e las pe....,onas 

que Ct? encuen"tr~n en él, y e.nt~s decÍR: Por comprom~ter el pa-

tr~n, con su i.Ir.prudenciA o de~cuido ini:>xcusRhlPs, l~ e.eeuridAO -

riel te] 1 er, ofir.in'.lc o nec.ociactón, o de laa pcr<:onRe quP P-1.1 í -

se P.ncuentt'en. 

Ln ref0m:?. del =irtír:ttlo l:::!l ,or el ,,icentP. P.rtímüo -

117 1 es qu~ Pl Antnrior, :::e ccncidcrc.b~ p!"odvcida l::! rescisión -

( nPSpirlo ) rinr ,_,. mer" m~ni festnciÓ!! :.t:1iloter'l1 del interP.e1'ao 

i=:t.n necesiñPrl dP Ac,_vn.r RntP l?o ~utorid.adcs del trabe.jo. 

!'! .- A:~·rEC:Rlh'N'l'~::; !Jl;! LAS R_,;[A0!QilF~'-\ r,4110:<,u.=::; !).;:; l.\ 1'. FS i>'R EN M!) 

X:!GO. 

Por mr>ñ i.o tl'? un hr'?Vº PF"turlio dP lP!'! difercntco ct9.

pAP. hiootd'riCPCJ en tt6:d.c11, non rlpino~ cuentn ñe l.A A!)nric:!.cSn de -

]y Y>~1Ar.iÓ!l de trnhAjO rlP ]r:l fl'illjfl'r Yt lP COndici.Ón <!11'! ettP.rdP.bR 

l~ mi ~"'n• i!:t!1.S "'tRpR.s :;-on: Ln prr:-coloni AJ , coloniAl • inñepen-

:!iPnte ~r rüYOlnr.i.OnFlr'i.R ~ nt1P$1;'.".'f)r'. rl!R~J. 

ft •• - ~r1<'P Prc~oloninl • 

.. ·~ti;i t', ... ,...j_or1o ~P r.~•,...nr.t?r-1.zFI !'nr la orERnizRci6n so-

("i.!'11 t.r.¡.11n].• l~ !'nl~1.!">.ni~tl inr1ÍC°n!"l. PS+.!'.b?. r:livirlida en CP.DtAB SO 
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ciaJ.es; por ello, las clases sociales si existían, También fue

conocida la figura de la esclavitud, muy diferente a la oue se -

dio en Roma; que se orietnaba por motivo de deudas, guerras, a~ 

toventa y por haber cometido delitos, 

Básicamente el trabajo se centra en la aericul tura, -

Los hombres se dedican día a día a la siembra y la cosecha. 

lü i.nvestiendor imrique Florescano al referirse al -

trabajo de la mujer indígena comenta: 

", •• Esta división original del trabajo arrojo (sic,) 

a la mujer al. recinto <lel ho¡;ar campesino, dedicándola a la pr!! 

ducción y cuid11do de los hijoa y a la extenuante tareo. de elab!! 

rar los alimentos diarios y el vestido familiar, Procrear, des

e;ranar el maíz, cuidar de los niflos y los AnimRl. es domésticos, -

moler loa e;ranos del maíz, fabricar el vestido familiar, hacer

las tortillas, recoger la leña, llevar el ali!ncnto a la milpa y 

prepe.rar otra vez la leña y el agua para cocer el mafa, tales -

fueron durante sielos y cotidianamente las tareas de la mujer, -

¡¡raa pllar y estabilizador de la familia CEU!lpesinR." C9 l 

Las ocupaciones de la mujer coro o vemos, eran releea

.111s al ho¡;ar, que diariR.mente realizaban faenas en la 11ericul. t~ 

ra, el bordado de las vestimentas de la f!ll!lilia y la artesanía. 

Propilll'lente, nnuí 11' relación jurídica t1e1 trnhf\jo -

no existe. r,11 situación quA ¡:uardR la 1'1Ujer en los ~\veMo~ ""!: 
blos lndíeenaa, como reela een~r"ü, erll i.nferl.or a le. ~el hori-·· 

~!.!.:..~~ f!mbRreo, Pn loa puAblos inrl Íti~nA.B como f'n el Ft.?t~m-t, ~ 

(9) Plorescano, l>hrique. La l'onnación rle 102 'PrnbttjR<lorE's en 1 n 
--------------------------------------

~i'i'l!--9i'li>.!Ü!:LJ.?Z.!=!1í!?.: r;ñtt, Stelo VP.intiunn, ~1~xico, --

1980, P~B• l:?. 
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a rliferenci.A. de otras cu1 turas como la erieea y romanR, la mu-

jer eo1aba rle aleunos rlerechos o privileeios como: acuñir a las 

autori<lade!' inaíce'1A.S a !'olicit<lr justicia, poeeer bienes mate

r:ta.1eA, celebrar convenios o contrRtos, etc. 

B.- ~oca Colonial.. 

La lle¡:aña. ñP los P.!'pafloles P.1 mrnvo continente fue -

un hecho trascendente en la humanidad, que vino a crunbiRr radi

c::tlmPnte la forma ñP viñP <le los 911?.hloB A.lltÓct.onoe. LA. conqui~ 

tA e2!lañolH fttP. P.n 15?.l en lP '.'iUP.VH ~·:spP.H;:,. 

i.;A 11ern1~n C!f)'!"t:;i::" el ~nnquif1tt::i.rl0.,.., trP.s vencPr a lA. -

fTPn Tr:!nochtitlan. Loe tllll':ci:ilt.,,cA~, v::.in H recibir 9rovP.chos -

r>or su Ayttila n lo~ C~f'i::iñole.•;. Heci. h!?n ri P P.11 os, r;tntrf' otraa co

SA.~: Q11P. mMtuvi.f.?rPn ~1tR RUtori ~A~~~ i nn.ícPnR.~, !'JO'lí11n 'Poseer "J 

montr.r H cA.bAllo, usAr Rnnn. clP .ru~co, !'P~l' pnc0 irnpuPs+.o, SP. -

les penni.tió la criM?R rlP C"n~ño, 

Los pUPbln~ vi::onci.ñ.os, fui:'ron n~~tim~v~.on Al V~RRllnjr. 

es decir, se sujetPha f4 1.os inñÍ!!enPs en un eetAño ñe servil is

mo, de sum lqión A un AP.ñor al cuAl le a PbÍRn respeto, fid~lirlA.d. 

1'16s terne, aparece lA enctJ111ienaA qun consintín en f!Ue a 101:1 in

rl{c;Pnas se leE' ñ~ B nn ennomena~rn, quP. SPdtn ti.ene que crteti!! 

ni?Wr A los i..nñ{cP.nns, f\ cs:tmbj Q da quf! é~too le trabajen sue -

tierrB.s. JJe RhÍ se explicR P.) eran éxodo n~ e8pañoles Rl nuevo -

r.o.,ttnente. 

Huho en estos tiempos eren o:iresión, injusticias, t_!; 

rnn{n¡ por ello, se expidieron lan Leye,,; de las !nrlias quP. ~ran 

Pl con~H.t"lto tiP no11TIA!3 P. institucione~ quP. r;spAti.A Rplicó t?n sus: 
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territorios de ul.tremar. 

Las Leyes de Indias tenían disposiciones humanita- -

riaa para loe indígenas, pero desgraciadamente no se cumplían. 

th relaci6n a la protecci6n de la mujer, el maestro -

Guillermo Cabanellaa cita que: 

" Durante la época del embarazo se prohibía el trab~ 

jo, y algunas leyes llevaron prohibici6n hasta cuatro meses de!! 

puée del parto. Alcanz6 as! un límite no logrado aún en la le-

gielaci6n moderna de muchos pa!eee; en tal sentido prohibía a -

toda india que ten¡¡a hijo vivo, pueda salir a criar hijos de º!! 

pañoles especialmente del comendero, bajo pena de pérdida de la 

encomienda y mul. ta " (lO) 

Con las Leyes de las Indias hubo toda una reglament!! 

ci6n en cueeti6n de trabajo, salario, jornadas, cancelacioneo -

de deuda. Por lo tanto, aquí si exioti6 la relaci6n de trabajo -

entre loe mestizos y los españoles; consolidándose como unidad -

de producci6n a la hacienda en el siglo XVII. 

a.- !poca Independiente. 

La clase social de los criollos, son loe que desea-

ban la independencia de la Nueva España del yugo eepal'lol. Y 

aprovechándose de la invasi6n de Napole6n a España, se conquis

ta la Independencia. 

Kl padre Miguel Hidalgo y Costilla es el encargado -

~2.J:!..~r a la sublevaci6n en la madrugada del 16 de septiembr2 

(lo) Cabanellas, Guillermo • .!!!~r2~~~2~2~-!!!-~2!2~~2~~E2r!!!• V2 
lumen I, Edit. Bibliografía Omeba, Argentina, 1960,pág, 43 
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de 1810. Lográndose la independencia en el año de 1821. 

Por 182 3, México empieza a industrial.izarse con fá-

bricaa textiles y minera principal.mente. 

" &l 1823, había 44.800 obreros mineros, 2.800 text! 

lea ( en fábricas ), &l las minas, la jornada era de 24 a 60 h2 

ras consecutivas, el sal.ario real., de 18 centavos por cada 14 -

horas; en las minas y en las fábricas textiles, de 30 centavos -

por 18 horas ( 12 centavos para las mujeres y niños ) • En 1824 -

existían ya 50 fábricas textiles, con 12,000 obreros. Su jornal 

era 37 centavos diarios " • ( 11) 

Loe grandes dueños de las industrias principales per 

tenecían a extranjeros que pagaban sueldos miserables por jorn~ 

das de trabajo tan duras e inhumanas; en cuanto que a mujeres y 

niños se les pagaba 12 centavos por 18 horas de trabajo que me! 

maban considerablemente su salud. l'lt 1867, se pide que las muj,!! 

rea trabajen 14 horas, por cone~derar que las mujeres tene,an -

tiempo de atender loa deberes hogareños, 

)1aximiliano de Hababurgo, que ¡;obierna a México n lo 

lar¡;o de 3 años, fue liberal en su política y dict6 leyes que -

protegÍan a los trabajadores, así como exonerar de deudas al. 

trabajador que excedieran de 30 francos, también prohibi6 el 

trabajo de menores de 12 años y, en el caso de que trabajasen, -

que laboraran menos horas. 

Nos comenta el investieador Víctor Alba lo aiguien--

te: 

" &1. 1873 se contaban 43,000 obreros industriales -: 

(11) Alba, Víctor. ~!~~2!!~-~.!!!_~2~!!!!~.!!~!2-~E!.!!!2_=~-~~!!2~-L~ 
~~~· r:dit. Libreros Unidos Mexicanos, México,1964 ,pá¡;.431i 
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( 32,000 de los cual.es, en las fábricas textiles), La jornada, 

en verano, de 12 horas y media, y en invierno, de 12 horas. En -

1660 hay 400 fábricas que empleaban a cerca de 80.000 obreros; -

a la m:iner!a se consagraban 70,000 hombree " , (l2 ) 

Notamos que comienza a sur¡9.r cierto interés en la -

protecci6n del trabajador, y en especial. de la mujer y de los -

menores de edad, Más tarde, se prote¡;erá con las Leyes de Refo! 

maque expedirá leyes con espíritu nacional., como la Constitu-

ci6n de 1857, los c6digos civiles de 1870 y de 1864. El C6dieo -

de '70, regl.ament6 el contrato de obres, que tenía aplicaci6n -

en los conilictos obrero-patronal.es; el seeundo C6dieo, re(!Ul.6 -

el contrato de indUBtria y de servicio. Es el constituyente de -

1657, donde estuvo a punto de nacer el Derecho del •rrabajo Rl -

ponerse en discusi6n el artículo cuarto qne se refería a le. li

bertad de industria y de trabe.jo, Sienrlo !D"e.cio Rrunírez el qt1e 

defendía tal. proyecto. 

D.- !!!poca Revolucionaria a nuestros días. 

Se inicia la etapa del porfirismo de 1676 y concluye 

en 1911. En el año de 1867, Porfirio O{az se postula como cand! 

dato a la presidencia, pero es vencido por ñon Benito Juárez, l 

pesar de la derrota, D{az decide poe.terionnente, s~r ele¡:ino -

candidato a goberne.ilor de loo S::itudoo de !.'.orelos "' rle l"éxico 1 -

luego como di!'utn.do feñernl; lf")ernn~o P.l Úl ti!'!\n !ll1tJctc :!e fu'1-

cionario público. 

Para el año de 1R71 1 nuevA!'llent'! ~íl !'Ostu1 r.:i r.o!'lln c~n: 

(12) Alba, Víctor. ~E!.-~!~· p~[• ~36, 



-25-

niñato a la presidencia de ln HepÚbltca y nuev""1ente es derrot! 

do por Juárez. 

AAÍ entre peripecias en la vida política se vio el -

eeneral níaz, y aprovechando la muerte de Benito Juárez, en 

cierta fonnn, en 1877 se convierte en presiaente y, establece-

ría la dictañura porfirieta, que tenoinará hasta la Revoluci6n -

lr.exiORnR de 1910. 

nura.nte el e,obierno de Porfirio nía•, que sería 8 V~ 

ces presidente de r1;éxico, se crea el ferrocarril; la escuela 

nonnal de mnestros; el jardín de niños; el Hosvltal General, 

etc, Bajo el lema de " Poca política y mucha administraci6n " • 

Se mantuvo la P""' en el P"Ís :ior l'lreo tiempo, pero -

cada vez se acrecentaba lA miseria nel pueblo mexJ.cano. in lnt! 

fundismo BP dio ernndemente 1 n0rtne AXt.<>nS'lS recioneg de tierras 

fértiles eBtnba.n en mRnos de poc'ls fHmU t~q '1CRUnAlP.dAs. 

El trato de los peon~s era 9ArPcirlo A lR de \U1 P.SCl~ 

vo; !' RSÍ lo conRir'lerAha, por ejern!'Jlo, Bl !H?rlor1istR John Ke- -

nneth 'l'umPr 1 <!l. citRr quP.: 

lf LR quintR. parte ñ.,::i lo~ P.SClavos rle '/Al le Nflcionnl -

son rnujerec y 1a tercera _pnrte niños menores rl.P. 15 Rños. Rstos -

trab,,jnban en los campos con los hombres. Cuestan menos, duran -

bastRnte y en a.letm"ª labores, cono 1n º" !'lnntAr e] t.P.ba.co, -

son m~s activos y, por lo tµnto, m~~ Útiles. A veces se ven ni

'''"' hEleta ele 6 años plnntonño tebRco. Las mujeres trnb~jfl!l tam

bl~n en el CPmpo, e!=?peci.~lme'1.te en lA épncs:t rlP la rPcolecci6n; -

!'lero !)rincipqJ.m'!nte se dPnlc1::t.bi:1n n lRs lllborí:'s <lom~Rticm:J. Sir

von ~l RJTIO y n lA. nmR., si ll"l h1:1y; muelen P.l mRÍZ y cncinnn lon -
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vos qu~ vi~i té P.ncontr~ ñe 3 a 12 MUjPres moliPnñn mef" • tnriR G 

meno, en dos piedras llamadas metRte, Le rindr"' pltll1R se coloca 

en el suelo¡ la mujer se arrodillR tres de ella, y COMplet3men

te doblRda, mueve hacia adelante y etr~s la piedra cilíndrica o 

mAno del metRte sobre la ~iedr::i plnnR. El mnvimiento co parBci

do al que hace una mujor lRvnndo rop•q pero es mucho mil's duro. -

Pre¡:unt6 Rl presidente municiral ile Vnlle NacionR1 por r¡nil' los -

propietarios no compraban molinos be ratos pera ll'oler el mRÍZ, o 

por qu~ no compraban uno entre todos, en ve? de acabar con los -

pulmones ile varios centenares de mujeres ceda año, y la respues 

ta fue: ' Las mujeres son mi!:s baratas que las m~uinas ' "• (l3i 

Lo Antes señalado, nos resume claramente le si tue- -

ci6n en que vivía la mujer en el medio rural¡ y la poca consid!:'. 

raci6n que tenía en los plantíos de tabaco. Sin embar¡;o, y an-

tee de la Revoluci6n, se expidieron diferentes leyes en protec

ci6n de los y las trabajadoras, La Ley de Vicente Villada y la -

Ley de Bernardo Reyes, por ejemplo, hablaban de los accidentes -

de trabajo imputables al patr6n¡ la Ley de Manuel M. Di6euez, -

establecía el descanso de trabajo obligatorio¡ la Ley Aguirre -

llcrlanga, reeuJ.6 la jornada de trabajo de 9 horas, prohibici6n -

de tiendas de trabajo¡ Ley de Aeustín Millán, que trat6 de ba-

jar l.a jornada de trabajo de la mujer¡ y las Leyes de Yuoatán, -

conocidas con el nombre de " Las Cinco Hennanas " ( Ley del Tr!! 

bajo, Ley Agraria, Ley de Hacienda, Ley de Catastro y la Ley -

del ~unicipio Libre), que cre6 un Departamento de Derecho de -

!!'Lbajo_encargado de las cuestiones laborales, acepta la huele~ 

(13) Kenneth Ttuner, John. ~~!22-~~!~!2• segunda edici6n,Edit 

Bditores Mexicanos Unidos, L1~xico, 1988, pág. 64, 
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reeuJ.6 el contrato individual y colectivo de trabajo, 

" A principios del s igl.o XX comenz6 a utilizarse am

pliamente el trabajo femenino, sobre todo en las diferentes ra

mas de la industria de la transformaci6n: textil, alimenticia, -

confecci6n 1 tabacalera y otras. En estas industrias las mujeres 

constituían más de 1/3 de la fuerza ocupada " , (l4) 

La Revoluci6n de 1910, vino a acabar con la dictadu

ra porfirista de 30 afias en el poder, La culminaci6n de la re-

vuelta revolucionaria se plasm6 en la Constituci6n de 1917 que -

consaera tanto c;arantías individuales como garantías sociales. -

Considerendo ol constituyente de 17 leeJ.slar en materia del tr2 

bajo 1 y que en eepccial se proteetera a la mujer. 

Queda.nao reelrunentads la protecci6n de la mujer en -

las fracciones II, V, VII y XI del artículo 123 1 del apartano -

A. de la Constitución, que versan lo sieuicnte: 

l'racci6n U,- " La jomndEI md:dma de trabajo nocturno será de -

siete horas, Quedan prohibidPs: las lnhores insalubres o peli-

crosas1 el trabajo noctuxno industrial y todo otro trabajo des

puéc ñe las die2. de la noche, de lon l!'.enorcs de <liccis&is años¡" 

l'racci.Sn 'J ,- " Lns !'lujere::: durante el e111bara70 no r1mlizarán -

trabajos que exijan un esfuer:rn considerahle y si01ifiquen 1m -

peliero para su sEllud en rclaci6n con la eestaciÓn¡ eozarán far 

!?OsnmentP. ñ ~ un rlescEmno de scio scmc..vias ontoriorcs a. ln fecha -

fijFulA Aproxime.da.mente p1:?.rn el pe.rto y seis sen:('.nns po~terioree 

!:!!-~!~!!!~' rlr.bienclo !H~r~i.bir s\1 sfllArio !ntec:ro y conservar cu= 

(l11) 1Ttzc,t1now_, J. ~~-~:!::!<~<::'.:12:::_'.!~-!~-2!'=2~-2.!:r=EE:-!:!:!_~fa!!:2· -
!"Pl'.UJ1•1R reim:ircsi6n, !Ylit. Edlr.ionee de Gulturn PopulAr, -

1 ~:-~l.~o, 19ílO, ~Ác. 20. 
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empleo y los ñ.erechos quP. hubieren Hñquirirlo por ln. relActón ~a 

traba.jo. En el rier{odo de 1F1ctAndR tPndrAA rlos il!lsc:insos P:<- -

traorlinarios por d:l'.a, de me~.iA !lorA e<H\a tmo, rie.rA oliP'•ntRr a 

BUS hijos; 11 

Fri:a.oción VII.- " P2.re trRba jo ieual ñ~bA corrAspondPr sRlari'J -

ieual, sin tener P.n cuentR sexo, ni nAr.ion'3lid~.d; " 

Pracci6n XI.- " CuRndo por circunstAncias extrRordin~rtns 1 1e-

ban aumentarse las horas <\e jornada, se ahonard'. como sAlRri.o -

por el tiempo P.:<cedentc un 100i4 más de lo t'ijado pal"' las horas 

nonnRles, ~'n nineún caso Al trRbe.jo ~YtrA.orrli.nn!"io poclré e:v:.~e-

der d~ tres horBs diariAS ni de tres veces consecutivas. Los m~ 

no res dP rlieci.séia años no sedn adml.tidoe en e~ta el aBe dP. tr~ 

bajos 1
• 

in cuidado de la mujer en laa fracciones Bnteri.orcs, 

es en cuanto Rl rlesemrieño de le.bores pelierosRq o insal.ubres; -

protecci6n a la maternidad antes y iiespués rlPl pA.rto; jornada y 

salario de trabajo. 

Es en 1931, que se promulea la Ley Federal del Trab~ 

jo que vino a acabar con los conflictos de competencia de tiem

pos pasados. El Capítulo III estuvo dedicado n la mujer, en sus 

artículos 76, 77 y 79; y en el aspecto de descanso pre y poatn~ 

tales, y el capítulo VII, en los artículos 107 1 108, 109 y 110, 

que señalaban la prohibici6n de labores pelierosas o insalubres 

a las mujeres. 

Es en el sexenio de don Adolfo Ruiz Cortínez que se -

concede el voto a la mujer mexicana, en el afio de 1953. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931 ea derogada por -

la Nueva Ley Federal. del Trabajo de 1970, que reeuJ.a en sus ar:: 
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t!culos 164 a l. 72 el trabajo de la mujer -<¡ue trataré en parti

cular, en el capítulo respectivo de ~ate trabajo-. 

lln l.974, hubo reforma al. artículo 4!! constitucional. -

y, consecuentemente la Nueva Ley Federal. del Trabajo se modifi

c6. 

Para terminar el. inciso correspondiente, es pertine~ 

te mencionar que 111 mujer ha logrado poco a poco mejoras en eu

condici6n de trabajadora, cosa que las mujerec de sieJ.o pasados 

no eozabsn ni sellaban en obtener. Pero éstos logros, se han ido 

deoarrollsndo paralelamente a la lucha em!'reno!.dP !'ºr sectores -

proeresiotns de mujereo, tonto ne.ci.nnrl como intemacionAJ.ment~ 

por ejP.IDplo 1 en 1910 en la ciude.ñ de Buenos Aires se llevó " c!! 

bo el Primer Gonereso IntPmRcional Femenino, donde Reietieron -

reproocnte.nteo de l.'uropa, Estados llnirlou y países latinoruneric!! 

nos¡ sus demandRs eren: la ieualcl.¡0,d civil de las mujeres casn-

das, ie,uflJ.dA.d de sal.1trlo par11 el trf'h'\jo femenino 1 mejoras en -

las condiciones de tre.bajo de lnz mujeres y menores, entre 

otrRs cosas. En Mé::ico, en el año de 1919 se reali?:a un Conere

eo Femini.atR !.'exic~no, rm el ~stPclo riP. YucAtán, con similares -

~rop6sHoB d<>l Con¡:reso fotemRcl.onol Femenino de Buenos Aires, 

como la ieueJ.dad de derechos socieles, políticos y civiles en-

tre lR mujer y el hombre. 

I·n.s cleJT1.Pnñ.a!'.:' ~~ len mujPrcc h~n teni.do resonRncin en 

orer .. n ;.Amo~ !' con.ferenciy~ ;.n terni;tc ionnl C'!3 cowo: La Or~nizBción 

InternACion"J. c1e1 'rrRb?.jo¡ la~ ConferP,nCiPs de Bern" ( en 1905 1 

1906 y 1913 ¡ lA Conf~rPnc LP riP. WHs~i.nei;on P.n 1919 ) y; 111-

r.on:fP.renc.iu l· imdiRl ñel Año tnt.ªrnRci.onRl rle lR. l•ujer, con qeñe 

~n 1 r-> r.inrl"ñ ri.P. :.;Áyico. l1H n. L. T., en 1ui !'rinci.!lin pert.enecili ~ 



-30-

la Sociedad de Naciones en 1919, m~s tarde se incorpor6 a la or 
ganizaci6n de las '.'leciones Uninas ( ONU ) en 1946; cuyo objeti

vo es mejorar las condiciones de trn.bajo en todo el mundo, re~ 

lar los horarios de trabajo, que incluya la jornada máxima, re

gu1aci6n de oferta de trabajo, prevenci6n del desempleo, aRla-

rio remunerador, protecci6n al trabajador contra enfennedades y 

lesiones, protecci6n de niños, mujeres y j6venes, protecoi6n a

loe trabajadores migratorios etcátel'!l. 

Tales objetivos de la O.I.T. son el reeul tado de las 

Conferencies de Berna y Washington. Las Conferencias de Berna,

tienen como antecedente, la Asociaci6n Internacional de Legisl~ 

ci6n del Trabajo de 1900 con sede en Baeilea, Suiza. Esta Aeo-

ciaci6n convoc6 a dos Conferencias, que se llevaron a cabo en -

Berna, Suiza en 1905 y 1906. De la segunda Conferencia, se est~ 

blecieron dos convenios: el primero, referente a la reglarnenta

ci6n del trabajo nocturno de las mujeres en la industria y; el -

segundo, que prohibi6 la utilizaci6n del f6sforo blanco en la -

elaboraci6n de cerillos. La tercera Conferencia de Berna fue en 

1913, donde también se elaboraron dos convenios: uno fue para -

regular la jornada de trabajo de mujeres y menores y¡ el otro, -

para la prohibici6n del trabajo nocturno de los niños. 

&t relaci6n a la Conferencia de 'Nashington de 1919, -

ae plante6 la necesidad de legislar el trabajo nocturno indus-

trial, la protecci6n a mujeres durante la ápoca del parto y re

gulaci6n en la utilizaci6n de zinc y plomo. De loe planteamien

tos expuestos, a las dos primeras, se los aprob6 en las Conven

ciones efectuadas y¡ la tercera, qued6 contemplada la utili?.a-

ci6n de las industrias de zinc y plomo en recomendaci6n. Las c2 
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rrespondientes revisiones, efectuadas por la 0.1,T, son en lo -

siguiente: Kl. Convenio sobre el trabajo nocturno de 1919, fue -

revisado en 1934 y 1948; la protecci6n de la maternidad de 191~ 

revisado en 1952 y; el trabajo subterriineo de 1935, donde se -

prohibe el servicio de mujeres a ese tipo de trabajo, 

Por Último, la Conferencia ~undial del Año Interna-~ 

cional de la )luj er tuvo como sede la ciudad de M6xico en el aílo 

de 1975, que se efectu6 a instancias de la Comisi6n de la Cond:!: 

ci6n Jurídica y Social de la Mujer en 1972, Entre los objetivos 

perseguidos en esta Conferencia ~;undial fueron: a) La igualdad -

del hombre y la mujer; b) La integraci6n plena de la mujer en -

el esfuerzo del desarrollo y; c) El incremento de la contribu-

ci6n de la mujer en el fortalecimiento de la cooperaci6n inter

nacional y la pez mundial. 

" Las aportaciones meY.icanas a la elaboraci6n del -

Plan de Acci6n Mtmdial subrayar:on que los problemas de le mujer 

son de la sociedad en su conji.mto. r.!&xico ha interpretado que, -

la discriminaci6n que sufren las mujeres en los países en desa-

rrollo, está íntimamente ligado a la ecci6n negativa de un or-

den econ6mico internacional injusto " 
(15) 

Kl. aporte mexicano, a este evento maeJ:'lo, del Año In

ternaciona1 de la Mujer, fue una aportaci6n sobresaliente; así -

como la inquietud palpable de reivindicaciones, i6Ualdad y bie

~~~!!!!_sue debe privar entre los dos sexos sin prejuicio algun2 

( 15) Laj ous , Ro berta. ~-~'l'li'.i>_,Y_]..J?._.!:1.!:t..i.!'.r_, _ _!'l'.!'i'l"_~.!'.§.!'..!E~-!!12: 

li>]..»lim.ru.i_y _ _t:y.i§.!'!'..l'j.!' __ 4¡1fil.r.!E.!?-• Tomo I, Serie de Lectu-

ras III. &lit. Secretaría de Progrrunaci6n y Presupuesto, -

!1.6xico, 1982, páe. 19. 
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en todas las sociedades del mundo. 
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I.- NOCIONES Dl!I Rl!:SCISION KN l>IATBRIA CIVIL Y W MATBRIA LABORAi. 

A.- Noción de rescisión en materia civil. 

La figura de la rescisión, era propia de los actos -

contractual.es -como anteriormente se citó-. Ahora bien, ya cong 

ciando los antecedentes de dicha institución 1 no queda más que -

establecer en qué consiste, tanto en materia civil como labora~ 

para apreciar las diterenciae en la terminolog{a en embaa ramas 

del derecho. 

Se estableció ieualmente 1 que la rescisión viene del 

pacto comisario; y etimológicamente proviene del latín " RESCJ:!! 

DER8 " , de " RE " y " SCIND!ml! " cortar, despedazar, signiti-

cando entonces, el deshacer un contrato, 

Por lo que se refiere a las definiciones civilistas -

de rescisión en la doctrina, tenemos las siguientes: 

KI. jurista Juan M. Parina que dice 1 

" La rescisión actúa como causa de extinción de los -

contratos deshaciendo un vínculo contractual y vál.ido " (16) 

La anterior detinición, considera a la rescisión co

mo tonna de extinguir contratos; es decir, menciona loe erecto~ 

pero no nos dice en sí en qu~ consiste substancialmente la ti~ 

ra de rescisión. Aunado a ello, tambimt la resolución y la rev~ 

caciÓn pueden ser causas de extinción de los contratos. 

b'l tratadista Marcel Planiol 1 opina eobre la materia 

!~~~~~ión lo siguiente: 

(16) Parina, Juan l. ~-E~~~2..E.2'1'...!~2!!2• Miiit. Bibliogrj{tica, -

Argentina, 1961, páE• 21. 
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" Se dice que un contrato ea resuelto siempre que es 

deetru!do retroactivamente por una causa distinta de una nul.i

dad inicial." ,<17> 

Reta definici&n es muy general.; que tampoco ofrece -

una definici&n de fondo o substancial de la rescisi&n, y e6lo -

enuncia la posibilidad de los efectos retroactivos del acto o 

actos que se originen, 

Por su parte, el Lic. De Pina dice que la reeciai&n -

es un: 

" Procedimiento dirigido a hacer ineficaz un contra

to vtlidemente celebrado, o'blieatorio en condiciones normales,

ª causa de accidentes externos susceptibles de ocasionar un pe! 

juicio econ&nico a al.guno de loe contratantes o a sus acreedo-
res " • (18} 

Lo expresado por el Lic. Rafael de Pina, nos muestra 

la substancia de l.a fi8UX'8. de resciei&n, que toma su base en el 

incumplimiento de la obligaci&n' por al.guna de las partea, al h! 

cer referencia " a causa de accidentes externos " , no obstan-

te, no sef!al.a la fonna de hacer valer esa resciei6n. 

Kn. cambio, el maestro Guti,rrez y Gonztlez es m!Ís e~ 

pl:Ccito al sei'lalar que: 

" La resciei6n es un acto jurídico unilateral., por -

el cual ee le pone fin, salvo que la ley lo prohiba, de pleno -

~~· IPSO JUIUI ' -sin necesidad de decl.araci6n judicial.- ! 

(17) ~laniol, Marcel, !~~!~2-~!~!~1-8±-~!:.-B!!!~~2~!!!!• Volu-

~en VIII, Edit, Cajica, Máxico, 1948, pág, 157. 

(18) De Pina Vs.ra, Rafael. !!!~~!!!2-~!-E!!!!:22• decimosegun

da edici&n, &ltt. Porr!Sa, atáxico, 1984, pág. 431, 
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otro acto, bilatera1, planamente válido, por incumplimiento clJ! 

pable 1 en .Sete, atribuible a una de lae partea " • (l9) 

Frimeramente, la definici6n del Lic. Gutiérrez esta

blece la fa1ta de Cl.lllplimiento de uno de loe contratantes, que

puede ser invocada por la parte perjudicada sin necesidad de d! 

claraci6n judicia1¡ o sea, que opera de pleno derecho " :n>SO J!! 
RB " ( segÚn opini6n del maestro Guti~rrez y Gonzál.ez • lbpe

ro, se debe constatar el incumplimiento y hacerlo saber de man! 

ra fehaciente a la parte que no cumpli6 en el contrato, 

Sn el mismo sentido, el Lic. Manuel Bejarano, señala 

por resciei6n que: 

" La reeciei6n ea la resoluci6n de un contrato bila

tera1 plenamente vál.ido ( u otro acto que engendre prestaciones 

recíprocas ) a causa del incumplimiento culpable de una de lae -
partee" .( 20) 

TambUn en esta definici6n encontremos que la resci

ai6n tiene como fundamento su incumplimiento de l.ae obligacio-

nes, y ese incumplimiento cul¡rnble del deudor, da derecho a que 

la parte cumplidora rescinda la relaci6n contractua1 con el pa

go de daños y perjuicios correspondientes si escoge esta opci6n 

legal., pues puede exigir su cianplimiento en el contrato. 

Y el. Lic, Juan Antonio Gonzál.ez, dice en concreto -

qua la rasciei6n es: 

" Kl acto por el cual, sea por voluntad de las par-

~~r diepoeici6n da la ley, a causa del incumplimiento de -

(19) Guti,rrez y Gonzál.ez, :&rneeto. 2E~-E!~~· pág. 519. 

(20) Bejarano SM.chez, Manuel. Ollli¡¡¡.i:i.t1llllll-lU.llili:11. E<lit. Har

la, M&xico, 1980, pág. 375. 
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las obligaciones por una de las partes en una relaci6n jurídica 

bilateral., se destruyen los efectos de un acto jurídico• .t 21> 
La definici6n remarca el criterio de que la resci- -

si6n se basa en el incunplimiento de las obligaciones en oont~ 

tos bilateral.es, ademils de que se hace valer de manera unilate

ral. por la parte que sí ha ounplido en el contrato sinalaf!Jllilti

co o bilateral. que se trate. 

Conviene tratar enseguida lo conducente a la expre-

si6n " IPSO JIJRB " de pleno derecho, en relaci6n a la rescisi6n 

para saber la manera en qu& se ejercita 'eta y posterionnente,

hacer las dif erenciae con otras figures jurídicas afines a la -

inatituci6n de resoiei6n. 

La expresi6n " IPSO JURE " es en la locuc16n latines 

" por el miemo derecho " , que tiene como si~ificado: " que -

los efectos de un hecho jurídico se producen automilticamente, -

en virtud de una norma de derecJ:lo y sin que exista previa mani

festaci6n de voluntad " • Quiere decir lo anterior, que la loe~ 

ci6n latina " Il'SO JUR.8 " no requiere de daclaraci6n de alguna -

autoridad pdblica para que produzca sus efectos jurídicos. Twn

bi&n, en el miemo sentido, la oxpresi6n " por ministerio de 

ley " , actualmente se deeil!JlB a la de " IPSO JURB " • 

Seftalamos que el maestro Guti.Srrez y Gonzilez es un -

seguidor de la opini6n de que la resciai6n opera " IPSO JURR " , 

de acuerdo al siguiente arg1Dento suyo: 

• KI. legislador de 1926 a no dudarlo, en fonna volll!l 

!~involuntaria, percatilndoee de loe errores en que incu-: 

( 21) Gonzillez, Juan Antonio. '!!-~~!~!!-~!...~!!:!~~-~~~· octava 

reimpresi6n, Kdit. Trillas, M.Sxico, 1965, p~g. 158. 
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rrieron los C6digoe de 1870, y de 1884 y antes el de Napole6n -

al contundir dos instituciones tota.lmente diversas como eran la 

' LBX IX»lli!ISSORIA ' y la resoluci6n can6nica, quiso poner orden 

y estableci6 un solo ( sic. ) de loe dos sistemas,,. " <22 > 
Consideramos que el parecer del Lic. Guti6rrez y Go~ 

z&l.ez no es del todo acertado, toda vez, que este art!culo 1949 

del C6digo Civil se presta a varias interpretaciones, y si bien 

el precepto legal citado, suprimi6 lo relativo a que se ten!a -

que aoudir a la autoridad judicial a exigir la resciei6n del 

convenio; por ejemplo, en algunos artículos del C6digo Civil V! 
gente como es el caso del artículo 2489, fracci6n I, que indica 

que el arrendador puede exigir la rescisi6n del contrato cuando 

haya falta de pago de la correspondiente renta, O sea, que por

la falta de pago de las rentas en el arrendamiento da derecho -

al arrendador de rescindir el contrato; y así proceder inmedia

tamente el juicio especial de desahucio para que el juez decla

re una sentencia favorable de desocupaci6n del inmueble al 

arrendatario por incumplimiento de eu principal obligaci6n, la -

renta. 

Otro ejemplo que ilustra en la rescisi6n la declara

toria de autoridad judicial o administrativa, es la inetituci6n 

del matrimonio, en la cual uno de los c6nyugee solicita la diB2 

luci6n del v!nculo matrimonial alegando alguna causal que eef\a

la el artículo 267 del C6digo Civil, pues 6eta no puede operar -

" IPSO JURE " • 

Y tratifndose en cuesti6n laboral, por ejemplo -adc-

!~nos un poco en este punto de la tesis- , la resciei6n -

(22) Guti&rrez y Gonzdl.ez, Brnesto, 2~~-2!!•• pág. 533, 
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que impuf;11e actual.mente el patrono contra el trabajador, no es -

posible que " IPSO JURE " de pleno derecho, despida a un traba

jador de manera arbitraria, sin antes haber dado parte por es-

crito a ~ate, y a la Junta de Conciliación o la Junta de Conci

liación y Arbitraje de las causas por las cuales ya no quiere -

que continúen las relaciones laborales con el trabajador, 

Sin embargo, en otros supuestos, como en la del em~ 

cipado por matrimonio, en el Derecho común no requiere de la d2 

cl.aración judicial 1 pues la propia ley justifica que no requie

re de dicha declaratoria, y ea suficiente acreditarla con el ag 

ta de matrimonio, 

Concluimos que la expresión " IPSO JURE " de pleno -

derecho, es una figura muy particular, controvertida y que se -

presta a discusión; y la verdad de las cosas, es que en algunos 

casos, cuando los sujetos de un hecho jurídico adquieren plena

mente derechos y obligaciones no requiere de la declaración de -

autoridad competente, pero en otros casos sí la necesita po~ue 

así lo dispone la propia ley. Y el artículo 1949 del Código Ci

vil mexicano, se fundó en el artículo 1124 del Código Civil es

pañol para establecer la forma de ejercitar la acción de resci

aiÓn1 toda vez, que dicha legislación reconoce que puede ejerc! 

tara e, por vía judicial o fuera de ella por la declaraci6n del -

acreedor, 

B,- Noción de rescisión en materia laboral, 

Inadecuadamente se utiliza el ténnino de rescisión 

en materia laboral, a pesar de que la fracción XXII, apartado -
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A. , del artícuJ.o 123 Constitucional, contempla al despido y r!! 

tiro -el primero, invocado por el patr6n y¡ el segundo, solici

tado por al trabajador- respectivamente. 

Las definiciones laborales sobre rescisión son entre 

otras las siguientes: 

Loe maestros Bu.sabio Ramos y Ana Rosa Tapia dicen -

que la rescisi6n es: 

".,. La decisi6n unilateral. de dar por terminada una 

re1aci6n de trabajo, sin incurrir en responsabilidad " • ( 23) 

'fal definición de resciai6n ea en fonna general, que 

no señal.a el por qu6 se origina la rescisión¡ e igualmente, ut! 

liza mal. la expresión de te:rminaci6n, que debería ser de disol~ 

ci6n de la relación de trabajo. 

Kl notable maestro Mario de la Cueva indica que: 

" Es la disolución de las relaciones de trabajo, de

cretada por uno de sus sujetas, cuando el otro incumple grave-

mente en sus obligaciones " • ( 24 l 
De ésta definición se concluye que hay rescisión por 

incumplimiento de alguna de las partes¡ es decir, el patr6n o 

el trabajador, se¡¡Ún sea el caso. Tambi~n seflala a la diao1u

ci6n de la relación de trabajo por rescisión, que s6lo se da en 

relaciones individuales de trabajo, y no colectivas, Pero que, -

!!~-!~-~!solución proveniente de terminaci6n de la relación de : 

(23) Ramas, Busebio y Ana Rosa Tapia Ortega. ~22!2~!!!!-~!!-~!!!!!--

2!!!L~!-!!~~J2_I_~!!-1~-~!!~!~~~-~22!~· &lit. Pac, M~xi
co, 1986, pág. 42. 

(24) De la Cueva, Mario. ~-~~!!Y2-~!!!!!2h2-~!!~!2~2-~!!!_!!~~~~2· 
Tomo I. novena edición, Edit, Porrúa, México,1984,pág.241. 
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trabajo, sí puede darse en sus dos aspectos, sea individual. o -

colectivamente, 

Por otro lado, el maestro Néstor de Buen considera a 

la rescisión como 1 

" ... fil acto, a virtud del cual., uno de los sujetos -

de la relación laboral. da por terminada ésta, de manera unilat.!! 

ral., invocando una causa grave de incumplimiento, imputable al -

otro sujeto " • <25 > 

Aquí twnbién ae menciona al. incumplimiento de una de 

las partea de la relación de trabajo, que da como resultado la -

rescisión, invocada por al.gwlo de eatos sujetos, Ciertamente, -

la rescisión la invoca la parte perjudicada¡ pero ésta, debe -

ser declarada por la autoridad competente, por lo tanto, no ºP.!! 

ra de pleno derecho, 

Mientras que la Ley Pederal. del Trabajo, ael'!ala en -

au artículo 46, que la reaciai~n procedes 

Artículo 46,- " fil trabajador o el patrón podrá rescindir en -

cualquier tiempo la relación de trabajo, por causa justificada, 

sin incurrir en responsabilidad " 

Este precepto legal., no da una definición de reaci-

sión, pero s! sei'lala cuando puede invocarse, siempre que haya -

circunstancias que den motivo a ésta, Y en el artículo 47 de la 

misma ley, referente a las causal.ea de rescisión ( despido 

que puede 1mpUf11ar el patrón, en auparte Última, por otro la-

do, establece que se debe dar aviso por escrito de la fecha y -

2~~~2-~e rescisión al. trabajador para que pueda proceder ese 

( 25) De Buen L., Néstor, !!.!!!.!!2h2-~L'.!:~.!?~.J.~· Tomo I, sexta ed! 

ción, &dit, Porrúa, ~léxico, 1986, pág. 568, 
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despido; porque sin estos requisitos se presume que es injusto -

tal despido del patr6n, Ya con antelaci6n habíamos mencionado -

que la Ley Pederal. del Trabajo de 1931 no contempl6 esta eitua

ci6n que provocaba incertidumbre en su centro de trabajo a los -

trabaje.dores, En CHIIlbio, la Nueva Ley Pederal del Trabajo de --

1970, si protegi6 al trabajador en cUllllto que si un patr6n qui! 

re despedir a un trabajador, &ate previamente le debe dar raz6n 

por escrito de la fecha y causas por las cuales rescinde la re

laci6n o contrato de trabajo; sin embareo, eurgÍa el problema, -

de que sanci6n debería imponerse al patr6n por la omisi6n de -

ese aviso por eacrito, 

A su vez, la Nueva Ley Pederal del Trabajo de 1970,

eutri6 refonnae en el s.Bo de 1980, y en la parte final del arti 

culo 47, agreg6 dos nuevos párrafos, que entr6 en vigencia el -

l.!! de mayo del mismo al'lo, y &stos establecen ques " Kl aviso d! 

berá hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que

&ste se negare a recibirlo, el patr6n dentro de los cinco días

siguientes a la fecha de la resciei6n, deberá hacerlo del cono

cimiento de la Junta respectiva, proporcionando a &eta el domi

ctlio que tenBS regietrado y solicitando su notificaci6n al tr~ 

bajador " • " La falta de aviso el trabajador o la Junta, por -

e{ sola bastará para considerar que el despido fue injustifica

do 11 

La nueva refonna sobre el requisito de aviso por es

crito de la causa o causae de rescisi6n ( despido ) , sirve pa

ra que a su vez, el trabajador pueda hacer su propia defenaa en 

el juicio correspondiente; tembi&n el patr6n al seflalar las ca~ 

se.J.es de reacisi6n ya no podrá aducir otra u otras dif erentee : 
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en juicio; y por dicho aviso por escrito al trabajador, surte 

efectos leeaJ.ea as! como correr el t&nnino de prescripci6n, 

En relaci6n con la parte final del artículo 47, el -

artículo 991 de la propia ley, seflala que el pa.tr6n puede acu-

dir a la. Junta de Conoiliaci6n o de Conciliaci6n y Arbitraje, -

para que &eta notifique al trabajador del aviso de las causales 

de despido impU€1ladas por el patrono; y las Juntas tendrán un -

plazo dentro de los cinco d!as siguientes a la. promoci6n del P!!

trdn, para hacer la notificaci6n por conducto del actuario ads

crito a la Junta, 

Kl. maestro N&stor de Buen, nos da eu opini6n sobre -

el aviso de despido en loe siguientes t&rminoa: 

" La mils popular, quizá no la milo atractiva, de las -

diligencias procesales consiste hoy en la comunicaci6n al tra.b!!

jador, a peticidn del patrdn, del aviso escrito que indique la

causa o causas del despido, en loa ténninoa del art, 47, Ill PI

NB L,P,r, " ,< 26 )( sic, ) 

Lo anterior ei€1lifica, que este aviso por escrito de 

resciei6n o despido ha causado gran novedad y trascendencia en -

el Derecho laboral mexicano, que ha traido nuevamente una segu

ridad milo a la clase trabajadora, Pero que, se ha extralimitado 

en BU aplioacidn, porque bien pudiera tratarse de un despido -

justificado del patrdn, y que por BU omisi6n ee considera todo -

lo contrario, por diepoeicidn del .Utimo pilrrafo del artículo -

47 en conBulta, que a la letra dice: " La falta da aviso al tr!!

.!1!!~2!..º la Junta, por e! sola bastaril para conBidera.r que el: 

(26) De Buen L. , N&ator, ~~!~~~-~~~~~~~!!..!~i2• Bdit, -
Porrúa, M&xico, 1988, pdg, 611, 
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despido fue injustificado " • 

IL.- DIPBRBNOIAS ENTRR RBSCISIÓll, NULIDAD, RESOLUCIÓN Y RKVOOA

OIÓN OONTli)lpLADAS mi SL DEREOllO OOM1'N. 

A.- Diferencia entre la reeciei6n y la nulidad. 

Conociendo loe antecedentes y conceptos de reec! 

si6n, no reata miia que hacer la diferenciaci6n con otras figu-

rae pr6ximas para no cometer el gran error en que incurren al.8!;! 

nas leyes y la doctrina. 

A decir de algwloa autores, como el Lic. Trini-

dad García, la reecisi6n ea el antecedente de la nulidad relat! 

va, porque la reaciei6n y la nulidad relativa tienen como efec

to el aniquilamiento del acto rescindible o nulo, para proteger 

el inter6s privado de loa sujetos. 

No obstante esta opini6n, para el tratadieta - -

Joeeerand, eeñal.a algo contrario al decir que1 

" Hiet6ricamente ea 6sta una dietinci6n esencia:!¡ 

la acci6n de nulidad y la acci6n de rescisi6n procedían de 

fuentes diferentes; mientras que la primera sancionaba las re~ 

glas establecidas por las ordenanzas o por la coat1.m1bre, ea de

cir, por el Derecho Nacional., la segunda se refería a los con-

tratos perfectamente válidos para el Derecho franc6e, pero con

tra loe cuál.as admitía el Derecho Romano la ' ll&STITUTIO INTS-

GRl.11 • , por ejemplo, por causa de dolo, de violencia, de error, 

~!..!!!!!2n" .<27) 

(27) Joeeerand, Louie. !!!~!g~g_Q!Y!!• Tomo II, volumen I. Edit, 

Bdicionee Jurídicas Buropa-Am6rica, Argentina,1950,p~g.25~ 
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Se establece por un lado, y de manera equivocada, la 

idea que se regul.6 en el art!culo 17 de nueetro Cddigo Civil, -

al. considerar que ~l que sUfriera lesi6n, podr!a escoger entre -

pedir la rescisicSn del contrato o la reducci6n equitativa de su 

obligacicSn; pero con la reforma de 27 de diciembre de 1983, se

csmbi6 esta hip6tesis, al suprimir la pal.abra rescisicSn por la -

nulidad, 

La institucicSn de la nulidad tuvo cierto contacto -

oon la rescisicSn, pero actual.mente ya está bien establecido su

csmpo de aplicaci6n. Y al respecto, la nulidad presenta a su -

vez dos situaciones, porque puede ser tanto nulidad relativa o

nulidad absoluta, 

La nulidad relativa tiene como características: de -

ser prescriptible; es confinnable¡ pennite que el acto produzca 

provisionalmente sus efectos y; s6lo puede pedirla la parte in

teresada, 

La nulidad absoluta es: imprescriptible; inconfinna

ble; ae impide que el acto produzca provisionalmente sus ef'ec-

tos y¡ la puede solicitar cualquier persona, 

La nulidad absoluta se presenta cuando haya ilicitud 

en el objeto o motivo o fin previsto por la ley, Por su parte, -

habrá nulidad relativa cuando falten uno de los tres restantes -

elementos de val.idez del acto jurídico comer la ausencia de vi

cios de la voluntad, capacidad y la formalidad prevista por la

ley, 

Del análisis y estudio de la nulidad relativa y abs_2 

luta podemos desprender entonces, que la rescisicSn se diferen-

cia de la nulidad en que la resoisicSn se funda en el incumpli-: 
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miento de las obligaciones, aunque el contrato celebrado ini- -

cia:Lmente ha sido vá:l.ido jurídicamente; y la nulidad, ee preee~ 

ta cuando fa1te a1guno de sue elementos de va.lidez en el cont~ 

to celebrado. 

B.- Diferencia entre la resciei6n y la resoluci6n. 

Kl. artículo 1949 del C6digo Civil vigente se refiere 

a la reeoluci6n, que implícitamente es la resciei6n; pues en s~ 

la figura de resciai6n ea una especie del g~nero reeoluci6n. P~ 

ra algunos juristas, estas dos instituciones son sin6nimas, pe

ro en rea1idad 1 no es así, y por ello es necesario hacer lae d! 

ferenciaa específicas de la resoluci6n y rescisi6n, 

Las diferencias existentes entre las doa figuras de -

reaoluci6n y rescisi6n son las siguientes: La resoluci6n ea ne

tamente una condici6n resolutoria ( El C6digo Civil en su artí

culo 1940 sella.la por resolutoria aquella que: " cuando c1.m1plida 

resuelve la obligaci6n, volviendo las cosas al estado que te- -

nían, como si esa obligaci6n no hubiere existido " ) ; o sea, -

que la resoluci6n como condici6n que es, está sujeta a un acon

tecimiento futuro e incierto, y que de darse, se extingue el -

vínculo contractua1 entre las partea. 

Para el Lic. Sánchez Medal, el referirse a la condi

ci6n resolutoria como resoluci6n por incumplimiento es critica

ble, ys. que en su opini6n no se puede estimar como condici6n en 

sentido dcnico; argumenta tambi~n que 1 " El hecho ilícito que -

ahí menciona ( artículo 1949 del C6digo Civil ) depende de la -

voluntad del que incumple o de hechos ajenos a1 contrato y por: 



-47-

lo mismo falta la incertidumbre del acto, porque cuando una de -

las personas no desea cl.Dllplir su obligaci6n, no puede decirse -

que hay incertidl.Dllbre, pues ella a su arbitrio puede decidir o

no, que se lleven adelante las obligaciones convencionales", ( 21) 

La anterior apreciaci6n del Lic, Sánchez Medal, de -

no considerar a la condici6n resolutoria como resoluci6n por ig 

Cl.Dllplimiento imputable, tiene a su vez, otra cr!tica, porque no 

especifica que esa resoluci6n por incumplimiento imputable sea

la reacisi6n; es decir, que deja abierta, de manera general a -

la figura de resoluci6n -que como ya mencionamos, es el género -

de las especies: rescisi6n y revocaci6n- , Podemos agregar tam

bi6n, que la resoluci6n es una condici6n resolutoria, pues la -

resoluci6n está sujeta a las modalidades que las partes fijan -

en la celebra.ci6n del acto o contra.to jurídico; y la resoluci6n 

como género, tiene BU fundamento en el artículo 1949 del C6digo 

en cuesti6n, que a su vez, qued6 contemplado en BU T!tulo Se81J!! 

do, Capítulo I, de las oblieaciones condicionales. 

Entre otras diferencias de la resoluci6n y rescisi6n 

tenemos que: 

Por la figura de la resoluci6n: 1,- S6lo opera por -

la convenci6n de las partes ( por la voluntad de los contratan

tes ) ; 2,- La resoluci6n opera en obligaciones unilaterales c2 

mo bilaterales; 3.- La resoluci6n del contrato no admite la 

acci6n de resarcimiento por daflos y perjuicios y; 4.- La resol~ 

=~~~-=~º condici6n resolutoria se traduce en que la voluntad : 

(28) sánchez Medal Urquiza, José Ham6n, ~~-ª~~2~~s!2u_g~_Qgu!r! 

~22-E2!_!US!!l!E~:!il!!~g!g. segunda edici6n, &lit, Porrúa, Mé

xico, 1980, pág. 7 8, 
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de loe contratantes eet4 condicionada, 

Por la reeciei6n tenemos1 1,- La resciei6n opera por 

dispoeici6n de la ley ( cuando haya incumplimiento culpable de -

wia de las partes ) ; 2.- La reecisi6n s6lo opera en obligacio

nes bilaterales o einalagn4ticas, ee decir, que existen por el -

contrato o convenio una serie de derechos y obligaciones recí-

procae entre lae partee, y por la inobservancia de ellas, da c2 

mo resultado el ino1.111plimiento culpable de uno de loe oontratEI!! 

tea; 3.- Por la reeoiei6n, ee hace valer la acci6n de dal'loe y -

perjuicios y; 4,- lb la resciei6n, la obligaci.Sn de lae partee -

es pura y simple; ee decir, que no est4 sujeta a condici6n al~ 

na, 

C,- Diferencia entre la reeciei6n y la revocaci.Sn, 

La revocaci6n al igual que la rescisi6n es una espe

cie del g6nero reeoluci6n, Cometi.!ndose un gran error jurídico -

cuando se habla de revocaci.Sn por rescisi6n o viceversa, trayo!:! 

do consecuentemente, una influencia neB'ltiva jurídica, 

Prueba de lo anterior, nuestro artículo 2362 del c6-

digo Civil utiliza el t6nnino de resciei6n que debería ser el -

de revocaci611; eeilalando que: 

Artículo 2362 ,- " Rescindida la donaci6n por superveniencia de -

hijos, eer4n restituidos al donante loe bienes donados, o eu V!! 

lor ei han eido enajenados antes del nacimiento de loe hijos " 

Como ilustra el maestro Guti~rrez y Gonz4lez, la re

vocaci6n ee basa en diversa causa como la de conveniencia u 

oportunidad para hacer la revocaci6n del contrato, ~ materia -
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de donaciones, por ejemplo, se puede revocar la donación por a~ 

perveniencia de hijos por cuestión de conveniencia y oportuni-

dad, no prevista antes por el donante al momento de celebrar la 

donación ( artículo 2359 del Código Civil ) 

Sobre el concepto de revocación, el Lic. Guti~rre~ y 

GonzáJ.ez nos menciona que ea: 

" Un acto jurídico unilateral o bil.ateral, por medio 

del. cual. se pone fin a otro acto anterior, unil.ateral o bilate

ral., plenamente válido, por razones de conveniencia y oportuni

dad cataloeadas subjetivamente por una sola parte, o bien en -

fonna objetiva por !.llllbas, aegÚn sen el caso " • <29 > 

&t esta definición encontramos algunas diferencias -

entre rescisión y revocación, así dichas diferencias son: 

Por 1.a revocación: l.- &ita se basa en cuestiones de 

conveniencia y oportunidad; 2.- La revocación puede proceder en 

1.os contratos unilaterales o bilateral.es; 3.- Por la revocaciÓ~ 

no da lugar al pago de dafios y perjuicios y; 4 .- La revocación -

sól.o produce efectos para el. futuro. 

Por 1.a rescisión se tiene: 1. - La rescisión so basa -

er. el incumplimiento de las obligaciones por una de 1.as partes; 

2.- La rescisión procede en contratos bilateral.ea; 3.- Por 1.a -

rescisión, se tiene derecho al pago de dal\os y perjuicios y; --

4.- Loa efectos de la rescisión pueden ser retroactivos o para

el. futuro dependiendo de la natural.eza del acto jurídico. 

(29) Guti~rrez y Gonzál.ez, Ernesto. Ob. cit., pág. 520, 
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rrr.- DIPERENCIAS ENTRE RESCISI6N, SUSPENSI6N y TKRMINACI6N DE

RELACI6N DE TRABAJO, 

A.- Diferencia entre la rescisi6n y la suspensi6n, 

La rescisi6n y la tenninaci6n de la relaci6n de tra

bajo son dos fonnas de disoluci6n del vínculo de trabajo; y la

euspensi6n, concretamente, solo produce la interrupci6n tempo-

ral de loe efectos principales del vínculo por causas ajenas a -

los sujetos, 

Ea indudable que por la suspensi6n, se deja de pres

tar el servicio por parte del trabajador; y de pagar el salario 

por el patr6n, Pero, esto no quiere decir que el patr6n quede -

liberado de otras obligaciones que se originan por motivo de la 

relaci6n de trabajo, 

El maestro Mario de la Cueva, comenta sobre la sus-

pensi6n en que 1 

" &s una ineti tuci6n que tiene por objeto conservar -

la vida de las relaciones, suspendiendo la producci6n de sus -

efectos, sin responsabilidad para el trabajador y el patrono, -

cuando adviene alguna circunstancia, distinta de loe riesgos de 

trabajo,que impido al trabajador la prestaci6n de su trabajo"~~ 
Queda establecida en la definici6n del maestro Mario 

de la Cueva, que la suspensi6n no procede por riesgos de traba

jo; asimismo se comenta, que no se cunplen las obligaciones de -

la relaci6n de trabajo ( prestar el servicio-pagar el salario 

E2t..!!!~acionee anonnales ajenos a la voluntad de las partee, 

( 30) De la Cueva, Mario. Qll .. -~it.., pág, 234, 
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Por su parte 1 el Dr, José Dávalos opina que la sus--

penai6n ea: 
11 Un derecho de los trabajadores porque no penni te -

que la relaci6n laboral se disuelva, por el hecho de que el t~ 

bajador no preste sus ssrvicios temporalmente 11 , ( 3l) 

La auepensi6n en esta definici6n, se expresa como un 

derecho que tienen los trabajadores para que por medio de ~ate, 

no se disuelva la rel.aci6n de trabajo, Más adel.ante también el -

maestro DávaJ.oa comenta 1.a diferencia existente -aegÚn él.- 1 

entre 1.a interrupci6n laboral. y la propia suspenai6n¡ porque la 

primera aun cuando existe 1.a obligaci6n de prestar el. servicio, 

a! existe la obl.igaci6n de pagar el salario, 

De 1.aa apreciaciones hechas por el. Dr. Dávalos, se -

esta en desacuerdo¡ porque ea correcto decir que en la suepen-

si6n hay una interrupci6n en la relación de trabajo que impide -

que se preste el. servicio y que se pague el servicio, Toda vez, 

que el. Diccionario de la Real. Academia Espaffola de 1.a Lengua ~ 

dica que 1.a interrupci6n es: la detención o suspenei6n de al.go¡ 

y en los preceptos mencionados por él, ciertamente no existe 1.a 

obligación de prestar el. servicio pero sí la de pagar el servi

cio, Sin embargo, ésta es a su vez, otra obl.igación contemplada 

en 1.a 1.ey 1.aboral para que haya deacaneo ( de medl.a hora por -

jo1nada continua, de un día de descanso por cada seis de traba

jo, d!as de descanso obligatorio )¡ vacaciones ( para 1.os trab~ 

jadorea que tengan más de un año de servicio, disfrutarán de un 

l!.!!:~anual. de vacaciones pagadas ) y¡ reposos ( dos reposos: 

(31) DávaJ.oa, José, ~~r~gh2_221_!r~J?!!jg~...!~ segunda edición, --

Edit. Porrua, ~léxico, 1.988, pd!!• 126, 
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extraordinarios por día a madrea trabajadoras, reposo de una h2 

ra para los menores de diecis&ia afios ) , segÚn se concluye en -

los artículos 63, 69, 74, 76, 170, fracci6n IV y 177 de la Ley

Federal del Trabajo, 

Otras diferencias que se dan entre la suspensi6n y -

la rescisi6n ( retiro-despido ) son: 

La suspensi6n se caracteriza por: a) Que en lleta se -

justifica el inc1.1Dplimiento temporal de las obligRciones entre -

patr6n y trabajador; b) La suspensi6n, puede presentarse o bien 

en una relaci6n individual de trabajo ( artículo 42 ) o por una 

relaci6n colectiva de trabajo ( artículo 4?7 ) , 

&J. el caso de las justificaciones pare el inc1m1pli-

miento temporal de las obligaciones, el propio artículo 42 de 

la Ley Pederal del Trabajo, enumera los supuestos por la cual -

hay una suspensi6n de los efectos de la relaci6n laboral; sien

do &stos1 

I, La enfennedad contagiosa del.trabajador. Por ejemplo, cuando 

el trabajador contraiga el contagio de tuberculosis, sífilis, -

etct!tera, se justifica la suspensi6n laboral porque puede cont~ 

giar a su vez, a sus compafieros de trabajo. 

II, La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfe! 

medad que no constituya un riesgo de trabajo, Puede ser, a man~ 

ra de ejemplo, la incapacidad del trabajador por un accidente -

automovilístico ( fuera de las horas de trabajo y, en lugar di

ferente del camino a casa del trabajador de su centro de traba

jo pare que no sea considerado riesgo de trabajo ) , 

III, La prisi6n preventiva del trabajador seguida de sentencia

abaolutoria. Si el trabajador obr6 en defensa de la persona o : 
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de loe intereses del pa"tr6n, tendrá ~ste la obligaci6n de pae,ar 

loe salarios que hubiere dejado de percibir aqu~l. Por ejemplo, 

el de un velador de una empresa que es robada, y éste mata a un 

asaltante, es obvio, que obra en defensa de los intereses del -

patr6n. 

IV. El arresto del trabajador, Verbigracia, cuando el trabaja-

dar cometa una falta administrativa, que motive dicho arresto. 

V, El ct111plimiento de loe servicios y el desempefio de los car-

goe mencionados en el artículo 5~ de la Conetituci6n, y el de -

las obligaciones consi@ladas en el artículo 31, fracci6n III, 

de la misma Conetituci6n. El artículo 5~ constitucional, indica 

entre loe servicios públicos que está obligado a realizar todo -

ciudadano: el de las annas y los de jurados, loe cargos concej! 

lee y loe de elecci6n popular ( directo o indirecta ) , Por su -

parte, el artículo 31, fracci6n III, menciona como obligaci6n -

de todo ciudadano mexicano el de a.listarse y servir en la Guar

dia Nacional. 

VI, La designaci6n de loe trabajadores como representantes ante 

loe organismos estatales, Juntas de Conciliaci6n, Conciliaci6n -

y Arbitraje, Comisi6n Nacional de los Salarios ~!nimoe, Comi- -

si6n Nacional para la Participaci6n de loe Trabajadores en las -

Utilidades de las Ehlpresae y otros semejantes. Dicho supuesto -

de que el trabajador sea desif)lndo representante del sector 

obrero, suspende momentáneamente los efectos de las relaciones -

de trabajo; con el objeto de que la clase obrera tene;a partici

paci6n en loe problemas, planes o progrEllTl!Ul que ee susciten con 

motivo del trabajo, 

VII, La falta de loe documentos que exijan las leyes y re¡;lrune~ 
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toa, necesarios para la prestación del servicio, cuando sea im

putabl.e al. trabajador. Se suspenden los efectos de la relación -

de trabajo cuando la falta de doctunentoa sea indispensable para 

que continuen las relaciones de trabajo ( patrón-trabajador ) 

y pueden ser docunentos indispensables el de las licencias de -

manejo por ejemplo, 

En el caso de suspensión de las relaciones colecti-

vas de trabajo, el artícuJ.o 427 de la Ley Federal del Trabajo,

se!'lala: 

Artículo 427.- " Son causas de suspensión temporeJ. de las rela

ciones de trabajo en una empresa o establecimiento: 

I. La fuerza mayor o el caso fortuito no imputable al patrón, o 

su incapacidad física o mental o su muerte, que produzca como -

consecuencia necesaria, inmediata y directa, la suspensión de -

los trabajos. Puede ocurrir dentro de la empresa aleuna catáa-

trofe motivada por algún sismo, en el que parcial.mente sufra a! 
gunos deterioros la man.uinaria 'e instalaciones de la empreoa, -

que impide las labores regulares de la fábrica o empresa, 

II. Ln falta de materia prima, no imputable al patrón. Carecer

de la materia prima que impide ln producción habitual de la em

presa; por ejemplo, una fábrica de automóviles, que no se le s~ 

ministra materiales para la construcción de dichos autos. 

III. h1. exceso de producción con relación a sus condiciones ec~ 

nómicas y a las circunstancias del mercado. Puede acontecer, -

que por ejemplo, exista mucha producción en una fábrica de ju~ 

guetos pero que no se vendan; es decir, que no hay demanda del -

producto. 

IV. La incosteabilidad, de naturaleza temporal, notoria y mani: 
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fiesta de la explotaci6n. Por ejemplo, de una fábrica de cemen

to, en el que se han incrementado los costos de producci6n, pre 

sentándose una situaci6n econ6mica crítica de la empresa en 

esos momentos. 

V. La falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la

prosecuci6n nonnal de los trabajos, si se comprueba plenamente -

por el patr6n. También dentro de la suepensi6n colectiva de las 

relaciones de trabajo, la carencia de créditos por parte de la -

empresa o fábrica, es objeto de esta auepenai6n temporal. de las 

obligaciones, 

VI, La falta de ministraci6n por parte del Estado de las canti

dades que ae haya obligado a entregar a las empresas con las -

que hubiese contratado trabajos o servicios, siempre que aqué-

llas sean indispensables, Cuando el dueBo de la empresa tiene -

relaciones comerciales o mercantiles con el llatado ( con algilli -

organismo gubernativo ) y éste no le suministra las cantidades -

de recursos necesarios para la producci6n de la empresa, hay la 

suepensi6n colectiva de las relaciones de trabajo. 

La rescisi6n se caracteriza por1 a) Que el incumpli

miento de las obligaciones no es justificable, pues existe un -

incumplimiento culpable de alguno de loa sujetos de la relaci6n 

de trabajo; b) La rescisi6n s6lo opera en la relaci6n indivi- -

dual de trabajo. 

B,- Diferencia entre la reacioi6n y la tenninaci6n, 

Como ya habíamos mencionado, la rescisi6n y tonnina

ci6n son dos instituciones que provocan la disoluci6n de las r~ 
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laciones de trabajo, Y se entiende por tenninación de la rela-

ción de trabajo lo siguiente: 

El maestro De la Cueva considera a la tenninación c2 

mo: 

" La disoluci6n de las relaciones de trabajo, por m}! 

tuo consentimiento o como consecuencia de la interferencia de -

un hecho, independiente de la voluntad de los trabajadores o de 

los patrones, que hace imposible su continusci6n ••• " (32
) 

Esta definici6n muestra, que la tenninación puede 

ser por consentimiento de las partea o por un hecho ajeno a la

voluntad, que origina la ruptura del vínculo laboral¡ verbigra

cia, la fuerza mayor o el caso fortuito, que cause la muerte -

del trabajador o el patr6n, 

En las dos instituciones de rescisi6n y tenninacicSn

hay las siguientes diferencias: 

Por la rescisi6n tenemos: 1,- Que ésta se basa en el 

incumplimiento grave por algunrÍ de las partes en la relaci6n do 

trabajo¡ 2,- La rescisi6n, se da s6lo en relaciones individua-

lea de trabajo no así ett relaciones colectivas¡ 3.- Por la reoci 

ai6n, se tiene derecho a indemni?.acicSn de acuerdo al artículo -

50 de l.a Ley laboral, 

Por la tenninaci6n tenemos: 1.- Que puede originarse 

por mutuo consentimiento de laa partes o por causas ajenas al -

consentimiento de los sujetos de la rel.aci6n de trabajo¡ 2,- La 

tenninación, puede originarse en relaciones individuales ( artf 

culo 53 ) y en relaciones colectivas ( artículo 434 ) ¡ 3.- Por 

!~-~~!:!!!nación cuando se trata de tenninaciones individual.es d~ 

( 32) De la Cueva, Mario, 2~.:._!:g•, p~e;. 242 
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trabajo, no tiene responsabilidad econ6mica el patr6n ( excepto 

cuando haya incapacidad física o mental o inhabilidad del tra~ 

jador, de acuerdo a lo señalado por el artículo 54 ) ; y por r~ 

laciones colectivas, el patr6n tiene como responsabilidad el p~ 

go de tres mese e de ealario y el pago de prima de antigüedad, -

tambimi por la 1mplantaci6n de maquinaria o de procedimientos -

de trabajo nuevoe, el patr6n deberá pagar indemnizaci6n a tra~ 

jadoree reajustados con cuatro mesee de ealario, aeí como vein

te días por cada afio de eervicio preetados y la prima de anti-

g(ledad. 

IV,- CLASES DE '!ESCISIÓN SEG'Oll LA DOCTRINA. 

Hemos vieto ya loe antecedentee de la reeciei6n, eu

concepto y sus diferenciae con otras institucionee, tanto en m~ 

teria civil como laboral; y e6lo basta señalar, cumitas clases -

de rescisi6n hay según opini6n de la doctrina, 

Para los tratadistae Henri, L~on y Jean Mazeaud, la -

resciei6n la claeifican en: reeciei6n unilateral, judicial y -

forzoea, al comentar que: 

" Existen tree categoríae de excepoiones al princi-

pio eentado por el artículo 1.134 del C6digo Civil ( principio -

de la fuer1a obligatoria de los contratos del C6digo Civil fr"'!! 

cés ) : 12 La voluntad unilateral puede, en ciertos casos, po-

nerle fin al contrato; es la revocaci6n o reecisi6n unilateral, 

22 En ciertas situaciones, el juez. tiene igualmente esa posibi

lidad; es la rescisi6n judicial ( esto es, cuando el legielador 

expreeamente faculta al jue1. a modificar ciertos contratos en : 



-58-

caeos excepcionales ) • 32 A veces el mismo legislador modifica 

las prestaciones fijadas por el contrato; es la resciei6n forzo 
sa " , 0 3l -

Sobre la reecisi6n unilateral. citan que: 

"... El. legislador no quiere dejar que los contratan 

tes se obliguen toda su vida por algunos contratos que llevan -

consigo cierta enajenaci6n de su libertad; por eso autoriza la

rescisi6n unilateral del contrato de trabajo de duraci6n inde-

tenninada 1 la del contrato de sociedad cuya duraci6n no está li 

mitada " .C 34 l -
Es decir, que por motivos de necesidad o convenien-

cia, se penniti6 en el Derecho francés la rescisi6n unilateral.

de los contratos para deshacer su vínculo contractual., con el -

fin de que las partee no estén sujetas por siempre a sus oblil@ 

cianea. 

" &l. legislador pennite en algunos casos que el juez 

modifique el contrato. Le autoriza a conceder un plazo de gra-

cia, a rescindir ciertos contratos -aquellos concluidos antes -

del 2 de septiembre de 1939- ( sic. ) 1 cuyo cumplimiento impo~ 

d.r!a a1 deudor cargas que fueran impre\•isibles 1 y para modifi-

car el importe de los alquileres " ( 35) 

Loe autores en consulta, señalan la rescisi6n judi-

cial, que es encargad.a a loe jueces¡ o sea, el 6r¡¡ano juris- -

~!22!2~~1 para que se dé seguridad a las obligaciones, cuando= 

(33) L!azeaud, Henri, Mazeaud, L!on y Jean Mazeaud, QE!-2!!• 1 -

Volumen III 1 pág. 13. 

(34) Idem, pdg, 2, 

(35) Ibidem, pág. 18. 
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se incumplen las mismas. 

Y la resciei6n forzosa la mencionan en loe eiguien-

tee dnninos: 

".,, A veces 1 el mismo legislador modifica las pres

taciones fijadas por el contrato; es la reacisi6n forzosa 11P6 l 
Se comprende que hay rescisi6n forzosa cuando expre

samente el legislador ( cuya funci6n precisamente ea la crea

ci6n de leyes, por ser facul.tad del poder Legislativo francés ), 

participa directamente sobre algún aspecto en las convenciones -

entre particul.aree; por ejemplo, interviene en la modificaci6n -

de loe precios de venta, la renta de los alquileres y duraci6n -

del arrendamiento, entre otras cosas, 

La rescisi6n judicial es por tanto, aquél que la ley 

confiere a los jueces, para que pueda intervenir en la modific! 

ci6n de los contratos; y tratándose del incumplimiento cul.pable 

imputable a una de las partee, el sujeto perjudicado pueda ha-

cer valer la rescisi6n del contrato, mediante la declaratoria -

judicial. si ésta ea indispensable. Hay entonces, una claaifica

ci6n de reecisi6n general en el Derecho mexicano de: resciei6n

judicial. y resciei6n extrajudicial, En la primera, hay la inte! 

venci6n jurisdiccional; y la segunda, se presenta por la volun

tad de la parte cumplidora, ante el hecho ilícito, del incumpl! 

miento cul.pable de su contraparte, en el contrato respectivo. 

El maestro Gutiérrez y González, ya vimos que ea de -

la opini6n de que la rescisi6n puede operar " IPSO JURE " de -

pleno derecho, sin necesidad de manifeetaci6n judicial; ea de-

~!!~-~~~ la reecisi6n puede ser extrajudicial, que para proce-: 

(36) Ibidem, pág. 13. 
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der, ee debe conetatar que ee incumpli6 y darlo a saber feha- -

cientemente al. incumplido del contrato, Y nuestro C6digo Civil

vigente, consagra en realidad, estae doe posibilidadee de ejer

citar la reeciei6n, ya que puede ser judicial o bien extrajudi

cial.mente, sin necesidad de declaratoria judicial; pero en Der2 

cho laboral., con las nuevas reformas de 1980 a la Ley Federal. -

del Trabajo de 1970 1 la rescisi6n ( despido ) si requiere de d2 

claraci6n de las Juntas laboral.es. 
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la trabajadora. a),- Prestaciones del. Institu

to del. Seeuro Social para las madree trabajad2 

rae. b).- Prestaciones del. Instituto del Segu

ro Social. a la familia de la mujer trabajadora 

IV.- NECESIDADES ECON<'.llUCAS DE LA !f.UJER TRABAJADORA. 
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I.- NOCIONES SOBRE EL HOSTIGAIHE3'1TO SEXUAL HACIA LA MUJER. 

Lleeamos al punto central del presente trabajo de t~ 

sis sobre.el hostigamiento sexual. Ahora bien, es fundamental -

que seílalemoe en qué consiste dicho hostieamiento sexual y, por 

qué la importancia de que se regule y se sancione en la legisl~ 

ción laboral, 

KI. tema del hostigamiento sexual es relativamente -

nuevo, y visto como una problemática, en la mitad de la década

de loe silos 70s. Pero, la mujer en general, se ha visto const~ 

temente hostigada desde mucho tiempo atrás, por él o los agres2 

res sexuales, que de manera individue.l o en grupo, lanzan su -

agresión ya sea verbal o física hacia la niña, la señorita, la

eeñora1 la anciana; es decir, que no respetando edad, ni estado 

civil o condición social 1 se lanza el " piropo " insultador 1 la 

majadería, las eeffas obscenas, el manoseo corporal, las propoe! 

cienes sexuales a cambio de otorgar favores o incluso amenazan

do, etcétera. Y en el campo laboral, que es donde más se ha in

vestigado el hostigamiento sexual ( principalmente investieaci2 

nea hechas en los Estados Unidos de Norteamérica ) 1 el hostig~ 

miento, es el que se traduce en la insistencia, asedio, chanta

je 1 para obtener favores sexuales 1 en una relación desigual de -

poder. 

Todas estas manifestaciones enmarcan tangiblemente -

el hostie.runiento sexual hacia la mujer, Aconteciendo también, -

pero en menor número, en los hombres que pueden sufrir los mis

mos síntomas que la mujer hostigada; y tal como se ha demostra

do en las investigaciones efectuadas en los centros de trabajoi 
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el hostigamiento puede crear en las personas: molestia, humill! 

ci6n, turbaci6n, enojo. rodo lo sei'!al.ado, origina en el organi! 

mo lo siguiente: tics nerviosos, achaques y dolores que van de -

leves a graves debido al etreee continuo, Beta situaci6n de au

eetado de thiimo, crea en la trabajadora la diaminuci6n de eu -

plena capacidad productiva, y que además, sufre depresi6n en su 

vida privada ( familiar y la convivencia con otras personas ) , 

Kl. hostigamiento sexual. tiene entonces, muchas !or-

mae de manifestarse; siendo loa lugares id6neoe donde loe agre

sores sexual.ea dirigen eu hostigamiento en: las calles, en los

traneportes colectivos ( como el metro, loe autobuses), la o!! 

cina, en loe centros de recreaci6n, la escuela, o el propio ho-

gar, 

Quizás, para algunas personas no tenga la mayor im-

portancia o trascendencia el hostigamiento sexual, que sea exa

gerado regularla, porque " simplemente no importa " , y las co!! 

ciben como una responsabilidad estrictamente personal, por 

quien la ejerce y quien la recibe. Pero realmente, este concep

to demuestra la ideología sexista que aún prevalece en nueetra

eociedad mexicana como en otras partee del mundo, especialmente 

en Latinolllllérica. 

Bn algunas estadísticas proporcionadae por grupos o

institutoa sociales como el Centro de Estudios de la lllujer de -

la U.N.A.M,, nos sei'!al.an que el 90% de lne mujeres trabajado?'llll 

son hostigadas sexualmente en México. 

" filaría es una enfennera responsable y c1m1plidora -

del Hospital General de llléxico. Uno de loa médicos de au pieo -

le ha pedido varias veces que salga con ~l ' a dar la vuelta '! 
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El.la ae ha negado, por lo que él se pasa criticando su trabajo -

delante de otras personas e insultándola " (37 ) 

Lo anterior no es más que un ejemplo de loa cientos -

de miles de casos en que se hostiga a la mujer, valiéndose de -

su posici6n jerárquica para conseeuir su objetivo, que será el -

tener la relaci6n sexual con au nueva conquista, en el caso de -

convencerla por las mismas presiones a que se ve sometida la -

trabajadora, 

" Grupos feministas de Puerto Rico y Perú coinciden -

en señalar que quienes suelen estar más expuestas son las trab~ 

jadoraa domésticas, Mujeres que se encuentran con que loo mis-

moa varones mi¡:rantos no lea muestran el mínimo respeto; panad~ 

roa, heladeros, fruteros, encnre,ados do la recolecci6n rle la b~ 

sura, etc, , todos ellos suelen complementar su oficio con mues 

tras de atrevimiento hacia las trabajador'rn domésticao " ( 38 )-

También se menciona que a las mujeres de estractos -

sociales bajos, son más propensas al hoatienrniento sexual, ya 

sea que ae aprovechen de su i~orancia, a ,la vez del desamparo -

en que se encuentran las mujeres que trabajan como sirvientas -

pues muchas veces salen de aua lugares de origen, para venir -

a las ciudades en busca de trabajo, dejando atrás a familiares -

y amigos que puedan protegerla ) , Aprovechando esta situaci6n, 

el agresor sexual -<¡ue puede ser el pntr6n u otra persona- va a 

manifestar su agreoi6n ( que muestre en realidad, su repudio y-

2!~!~_.!nferioridad ) hacia la trabajadora doméstica; y tratán= 

( 37) Barranco, Isabel. " Hostigamiento Sexual " • !!~Y!!!.!:!!:_!~i -
Núm. 63, Año 12, mensual, marzo 1988, pág. g, 

(38) Barranco, Isabel, 2!!!._!:H!., pá¡;, 13. 



-65-

doee de otros trabajadores que tienen contacto con la eirvien-

ta, que a pesar de pertenecer a la misma clase social, 'atoa no 

le deben el menor respeto, pues su poca preparaci6n educacional 

y aunado a la mala influencia que han recibido, no alcanzan a -

comprender estas personas, que dicho comportamiento es una 

acci6n cobarde, vejatoria, donde existe la falta de respeto ha

cia la persona; pesando todo lo contrario, comportándonos como

seres irracionales, que como consecuencia de muchos factores eg 

ciales, políticos, econ6micos y culturales ocasionan una defor

maci6n en la mentalidad -sensibilidad- de los individuos, que -

incluso inconscientemente actúan, como herederos de la ideolo-

gÍa machista de nuestra sociedad mexicana, porque precisamente, 

es en la familia donde incluso, se nos ha educado de esa fonna, 

con una educaci6n sexista; donde el sexismo se traduce en el h~ 

cho de considerar a nivel consciente o a nivel subconsciente, -

que uno de loe sexos tiene una intrínseca superioridad sobre el 

otro. 

Reforzando esa educaci6n sexista, loa medios de com~ 

nicaci6n como la telsviei6n, peri6dicos, revistas, etc,, van a

solapar y fomentar eae sexismo; y como consecuencia de loa gr8!! 

dea tirajos de pornografía publicados, van a causar en detrimeg 

to de loe lectores, la defonnaci6n de au sensibilidad. 

Entre las necesidades fisiol6gicae del hombre -como

g~nero hmano- el aexo ea un aspecto primordial al igual que el 

com~r y el donnir; esto no es sin embargo, una excusa para que

ofendamos a la mujer ( bajo la máscara de un " piropo " o " ga

lanteo " ) para que ceda a nuestros instintos, deseos o capri-

chos, pues esta conducta demuestra que se considera a la mujer: 
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como " objeto sexual " , y no como la persona, como la pareja -

en una relaci6n amorosa o et'ectiva, 

Sobre ln noci6n de hostigamiento sexual se podría -

considerar lo siguiente: 

&i el Diccionario de la Real Academia Espaffola de la 

Lengua, hostigar viene del latín " PUSTIGARE " , que significa -

perseguir, molestar a uno, ya burlW>dose de él, ya contradicié~ 

dole, o de otro modo.( 39) 

Kl. hostigamiento sexual a nuestro juicio, es una 

acci6n de molestar a otra persona con fines sexuales, Donde t!I!!! 

bién, la palabra acosar, es un sin6nimo de hostigar, pues si!!}l! 

fica perseguir sin tregua ni reposo a alguien con intenciones -

er6tico-sexua1es, 

Para la directora de Participaci6n Social de la Pro

curaduría General del Estado de Puebla, el hostigamiento sexual 

lo refiere en los siguientes términos: 

" Ha constituido una forma de agreei6n en contra de

la di!!}lidad del ser humano y de su libertad sexual, y hasta la

fecha nuestras leyes penales no lo han contemplado como consti-

t~tivo de delito, lo que ha pennitido infinidad de abusos que -

se multiplican amparados en la impunidad del hecho " (40) 

Tal aseveraci6n indica que el hostigamiento sexual -

gg_~~-~~ ninguna manera bien recibida; porque se ofende su int~ 

(39) ~!22!2~!~!2-~~-!!-~~~-~2~~~~!~-~E~~2!~-~~-!!-~~~~· de
cimo octava edici6n, &lit, Espaea-CsJ.pe,Eapaffn,1956 ,piig.724. 

(40) Alemiin Alemiin, Ricardo, " Piden Tipificar como Delito el -

Hostigamiento Sexual. " , Segunda Btapa del Poro sobre el -

tema Delitos Sexual.es. ~!-~2~~~!; 28/II/89, piig, 11. 
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gridad moral, adamás de crearle tensi6n y malestar continuamen

te a las mujeres. Sin embargo, no se han tomado las medidas ad~ 

cuadas para tenninar con estos hechos o acciones que ofenden a

la mujer en su die¡lidad personal. 

La diputada Hilda Anderson describe al hostigamiento 

sexual como: 

" Una imposici6n no deseada de requerimientos sexua

les, en el contexto de una relaci6n desie;ual de poder, esta Úl

tima derivada de la posibilidad de dar beneficios o de imponer

pri vaciones " , ( 41 ) 

J>ata ponencia de la diputada Hilda Anderson preaent~ 

da en la segunda etapa del Foro Público aobre Delitos Sexuales, 

muestra que el hostigamiento sexual en una relaci6n laboral, -

hay un chantaje para que, por medio del ofrecimiento de aJ.gún -

beneficio, o incluso de aleifu perjuicio en detrimento de la mu

jer trabajadora, se obtenga la solicitud sexual del hostieador. 

Fh relaci6n a una dcfinici6n del hostigamiento se- -

xual. laboral, el eacri tor Statham, en su obra " Sociology of -

Word and Ocupation " ( 42 ), dice que es: " Unn conducta que afe_2 

ta sustancialmente la ejecuci6n del trabajo individual, interf! 

ri~ndolo o creando una intimidaci6n, hostilidad, un medio am- -

biente laboral. ofensivo " 

Quiere decir lo anterior, que el hostigamiento se- -

xual en el ámbito laboral crea un malestar desaeradablo hacia -

la mujer trabajadora, una si tuaci6n que le impide dosempei'iar su 

!r~~2_ndecuadamente. 

(41) Alemán Alemán, Ricardo, ~~~-S!!•• pág. 11. 

(42) Barranco, Isabel, Q~~-~!!·• páes. 13 y 14. 
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lli cuanto a loe aepectos báeicoe que caracteriMn el 

hostie;amiento sexual se enumeran loa siguientes: 

l.- Acciones sexuales no recíprocas. Que son conducidas verbal -

y/o físicamente y que contienen aspectos relacionados con la ª.!! 

xualidad, las cuales se reciben sin ser bienvenidas ni recípro

cas. Estas conductas pueden ser: 

a).- Gestos y miradas insistentes al busto u otras -

partes del cuerpo. 

b).- Presiones pare una cita, 

e),- Bromas o comentarios sexuales, 

d).- Insinuaciones o proposiciones directas sobre t.!! 

ner relaciones sexuales. 

e),- Tocamientos, caricias, pelli7C0So 

f).- Apretones, abra7.os o besos. 

g).- '/ef'f',C acorralada en ale;ún luear y, 

h).- rnvío de cartas, reealos, fotos o dibujos ObSC_!! 

nos. 

~.- Coerci6n sexual, Se refiere a la intenci6n de causar ale:ún -

perjuicio o proporcionar ale;ún beneficio por aceptar o recha7ar 

acciones aexua.les. 

3,- Evaluaci6n negativa. Son acciones vistas como reprobables y 

no deseables dentro del contexto laboral, 

4,- Sentimientos displacentcros, t.n. impacto que tienen en quien 

recibe las hostie,aciones, las hu.ce sentir insatisfechas, moles

tas, humilladas, reprimidas, 

Las investieadoras Patricia lleclolla ~!irandR y !llanca 

!Ilba García, inteerantes del Centro de Kstudios d~ ln 11\ujer ne -

la Facultad de Psicología de la U,N,A,l''• 1 acre¡:an que el hootl: 
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eamiento sexunl se puede dar en tres acciones b~sicas rclacion~ 

das entre sí, y que son: 

1.- Aparici6n de aleún incidente o proposición sexual. 

2.- La aceptación o rechazo por parte de la víctima del incide!:! 

te o proposición y; 

3.- Las consecuencias positivas o neeativas que recibi~ la ví~ 

tima al aceptar o recha~ar el incidente o proposición. 

Recapitulando un poco, podríamos decir, que el host! 

gamiento sexual es considerado como un problema en la década de 

los allos 70s 1 siendo el año de 1976 en particular, donde se ut! 

liza este téilllino hostieamiento. Que el hostieamiento sexual -

tiene muchas foilllas de manifestarse, y que referida al &nbito -

laboral es la que crea un medio ambiente rle trabajo hostil, 

ofensivo, que le impide el pleno desarrollo de su capacidad pr2 

ductiva; originado por ese atrees a que es sometida día a día -

la mujer trabajadora y, a¡¡ree;ado a ello, su inseeuridad de pér

dida del empleo si no se es condescendiente. 

Tales son las razones por las cuales, se hace necea~ 

rio el rer;lamentar el hostieamiento sexual en materia laboral, -

para evitar en lo posible que se sigan dando estas situaciones -

que ofenden la di!'):lidad de la persona, aprovechándose de la ne

cesidad de empleo de la mujer trabajadora para poder subsistir. 

II.- llfil,ACIONl>'S m; TRABAJO EN'rR;! PATHÓN Y TRABAJADORA, 

r<l vínculo pntr6n-trabajadora hn crecido enormemente 

en el mercado de trabajo actual. Sin embe.reo, antes no existía

en foillla considerable dicho crecimiento, y en el caso de darse -
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esa relaci6n de trabajo, ee le explotaba demasiado a la mujer -

trabajadora¡ porque se le discriminaba en muchos aspectos, ver

bigracia, una empleada que hacía el mismo tipo de trabajo que -

la del var6n trabajador, a ésta se le pagaba menos; otro caso, -

son las condiciones insalubreR y peligrosas en que tenían oue 

laborar las trabajadoras con peligro de pérdida de la salud y 

consecuentemente, la pérdida del empleo si no rendía adecuada-

mente. 

Se hace necesario en este inciso del presente capít~ 

lo, que nos remontemos brevemente a través <le un planteamiento -

hist6rico del derecho del trabajo parR apreciar con detalle la -

relaci6n patr6n-trabajadora existente en la humanidad. 

A.- Comunismo Primitivo, 

l'ln los principios de la humanidad, existi6 el comu-

nismo primitivo, llamRdo así por la fo:nna de producci6n comuni

tariR, todos trabajaban para la comunidad, y no había la fo:nna

de propiedad privada conocida hoy en dÍa¡ t~mbién en esta época 

lo.o hombres eran n6madas, es decir que ne traRladaban de un lu

gar a otro en busca de alimento, 

" La primera fo:nnRci6n econ6mico-social en la histo

ria, fue la Comunidad Primitiva, caracterizada por el escaso c2 

nacimiento del hombre sobre la nnturale1.a y el consieuiente ba

jo desarrollo de las fuenas productiva", lo que obl ic,n a los -

hombres a poseer en común los medios de producci6n. Derivado de 

ello tenemos la no existencia de clases sociRJ.cs y por esto mi~ 

mo la ieualdad sociRl, La Comunidad PrimitivR comprende dos et~ 



-71-

pas, señaladas por el tipo de instrumentos de trabajo tanto co

mo po:~ las actividades econ6micas fundamentales; éstas son: el -

Salvajismo donde predomina la apropiación de satisfactores que -

se toman directamente de la naturaleza ( recolección, pesca y -

caza ) ; la Barbarie, en que se comienza la producción agrícola 

y el pastoreo, actividades que generan plus-producto o exceden

te econ6mico. &l esta seeunda etapa se desarrollan una serie de 

instrumentos productivos que señalan avances importantes en el -

dominio de la naturaleza; tal es, por ejemplo el caso de la ut! 

lizaci6n del hierro; aparecen las primeras divisiones sociales -

del trabajo y el intercambio de producto mediante el trueque, -

Las f onnas de organi?.ación social sufren varias transf onnacio-

ncs que, sin embargo, no llegan más allá de los gobien1os trib~ 

les patriarcales ••• ,,( 43) (sic.) 

Como se ve, los historiadores Arturo Delcndo, Mieuel 

Gallo y Annru1do Perea nos refieren que en la comunidad priml.ti

va, todos trabajabrui entre sí para su provecho común, debido a

las condicionantes existentes en ese tipo de comunidad humana, -

Posteriormente, por el propio desarrollo histórico de los eru-
pos humanos en el conocimiento de la agricultura y empleo de -

instrumentos de trabajo, vrui cambiando las condiciones sociale~ 

económicas, políticas, religiosas, culturales, producidas por -

el modo de producción económicas de las civili•aciones humanas. 

En este periodo histórico, claro está que no existía 

~~-!~~~=ión de trabajo patrón-trabajadora, porque no había cla: 

( 43) llele:ado González, Arturo, Gallo •r, , Miguel, Annruido Perea 

Cortés y otros, p_:_::'_.:'.:.:!'!~~~.:2-~:'-:_.!-_~,:'~;~~· Tomo I, -
tercera edici6n, r:nit, Quinto Sol, México, 1986, pág. 79, 
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ses social.ea y, por ende, la propiedad privada, 

La mujer en esta etapa histórica, de acuerdo a estu

dios antropolóeicos y an¡ueolÓeJ.cos, desempei'iaban actiVidades -

como son la recolección de frutos; y m~a tarde 1 se dedicará al -

campo ( cuando es descubierta la sericultura ) ; y tambi~n te-

nían que acarrear leños para el fuego y estar al pendiente de -

mantenerlo encendido, 

Estas actividades, de acuerdo a evidencia~ encontra

das se presume que reali1aban las mujeres¡ actividades importB!! 

tes y Vitales en ese tipo ele comunidad humana. 

B,- Esclavismo, 

Otro periodo histórico es el del esclavismo, on el -

cual., se va a someter a los hombres a la condición de esclavos; 

es decir, que sobre estos hombres se está bajo la dependencia -

absoluta de su "mo y señor, quien puede disponer de ellos como -

quiera, 

La posición de la esclava era la de estar al serví-

e: o dom~stico bajo la dirección de la P.ma, ya que se dice, que -

por lo menos las casas humildes tenían una esclava (o esclavo) 

que ayudaba en loa quehaceres del hoear, Se deduce, que si hn-

bÍa esclavos privados propiedad de particulnrea ), trunbi~n h~ 

b!a esclavos públicos propie~nd del &qtado ) ; y en este Últ! 

mo, las esclavas estaban al servicio del monarca o emperador. 

&! realidad, por la institución de la esclavitud los 

esclavos vienen siendo la fuerza productiva. La condición de e~ 

clavo se originaba por herencia, por deudas civiles o como pri: 
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sioneros de euerra. 

Los historiadores Arturo Delgado, Miguel Gallo y Ar

mando Perea nos dicen en relación al esclavismo que: 

" Las relaciones de producción en el esclavismo te-

nían como base la propiedad privada tanto de loa medios de pro

ducción como de los propios esclavos, Aquí el peso fundamental -

de la producción de la riqueza social recaía directrunente en -

los esclavos que formaban la mayor parte del total de la pobla

ción en estas sociedades, Apareció la gran hacienda esclavista, 

donde se daba a estos trabajadores el peor de los tratos, El -

amo no tenía ninguna obligación sobre los esclnvos, a los que -

se consideraba como simples 1 instrumentos parlantes ' ( Arist2 

teles ) , h1. trabajo esclavista es, por definición un trabajo -

forzado .. , C44 l 

Por medio del esclavismo, se sustentó la base produ2 

tiva en la Europa Occidental, primeru en Grecia y luego en Rom~ 

El hombre esclavo, ni siquiera "se le consideraba como eso; o -

sea, como persona, pues se decín que era \llla 11 RES 11 
( cosa ) , 

indieno rlel eoce de derechos y 9rivilecios que go,.abA. la clase

social de los helénicos y romAnos respectiVRmente, 

También podemos señalar que jurídicamente no hay re

lación de trabajo patrón-trabajadora, aunque de hecho hay la r2 

lación amo-esclava bajo su más absoluto imperio. 

c.- Feudalismo. 

-------- 1'.1. feudalismo o ~:dad Media surge como consecuencia : 

(44) Delgado Gonzále7 1 Arturo, Gallo T. , Miguel, Armando Perea 

Cort~s y otros. Q~~-~!~·• pág. 81. 
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de la caída del Imperio Romano originado por di versos factores -

políticos, sociales, econ6micos 1 religiosos y culturales, Esto

periodo dura aproYimadamente diez siglos que data del sie~o V -

al siglo ~ después de Cristo, 

La nueva base econ6mica del régimen del fcudnlismo, -

toma su sustento precisamente, en el feuda. Donde el señor feu

dal tiene en su poder la propiedad territorial, y que cede como 

renta a los campesinos siervos, quienes tienen la obligaci6n de 

trabajarla y pagar en productos y trabajo personal a los prime-

ros. 

Ya no es el esclavo de antaño, quien era la fuer7a -

productiva de la sociedad esclavista, sino el siervo o villano

quien aparecerá como la clase social oprimida, Los siervos o v! 

llanos deberán obediencia y fidelidad a su señor a crunbio de su 

protecci6n en el feudo, Los siervos serán los encargados de la -

cosecha y siembra de los grandes territor!oo del señor feudal, 

Una fieura aberrante a todas luces 1 fue sin duda el -

derecho de pernada, el cual consistía en que el seflor feudal P!! 

sabe la primera noche de bodas en compañía de la desposada del -

siervo. 

Aquí no ee puede decir, que haya una relaci6n juríd! 

ca de trabajo entre patrón-trabajadora; sin embargo, mñs tarde

existe esa posible rolaci6n ae trabajo patrón-trabajadora, cu!l!! 

do comienza a surgir el comercio en los burgos 1 y se crean los -

talleres, donde habrá las relaciones del aprendi7. 1 el compafiero 

y el maestro, Por lo tanto 1 hay antecedentes de la relaci6n <le -

trabajo, donde se regulan internamente cuestiones tales como: -

hora de entrada, salida, descanso. 
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&! en estos tiempos, en que los maestros comienzan a 

asociarse¡ surgiendo los colegios o gremios con el fin de evi-

tar competencia de otros comerciantes migrantes, de luchar con

tra los impuestas, etc, Siendo lo anterior, antecedentes de los 

sindicatos que van a establecerse para la defensa de sus inter~ 

ses. 

D.- Capitalismo. 

Otro episodio de la Historia humana fue el surgimie!! 

to del capitalismo como una nueva forma de estructura social en 

el mundo. En parte a los grandes descubrimientos geoi;ráficos: a 

la emigraci6n de europeos a otros continentes; de la llegada de 

los metales preciosos a i.>'uropa, y los gmndes avances de la teg 

nología y la industria, el rlígimen capitalista se establece co

mo un nuevo modo de producci6n econ6mica. 

La clase social que ·impuls6 el capitalismo fue la -

burguesía -que como antecedente se mencion6 que los comercian-

tes se establecían en los burl!OB para realizar la venta y com-

pra de diversos productos en las orillas de los feudos, que pu

so fin, como una de las consecuencias al feude.lismo- de ahí se -

debe la denominaci6n " burguesía " , 

", •• h'l régimen imperante en las empresas industria

les de la segunda mitad del siglo XVII era el de un presidio. -

Los loca.les eran pequenos, la atm6sfera irrespirable, El obrero 

recibía un salario mísero por una jornada laboral de 16 a 18 h2 

ras, La protecci6n del trabajador brillaba por su ausencia, lo -

que era causa de accidentes que terminaban muchas veces con la: 
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muerte del obrero, El m~todo predilecto para reducir los sala-

rios era el de las multas¡ por la causa más insi€1lificante o -

sin ella, Las condiciones de habitaci6n de los obreros eran es

pantosas" <45 l 
Vemos como eotaba la si tuaci6n de los obreros en el -

siglo ~II bajo el capitalismo incipiente, Ya no hay los escla

vos de la sociedad esclavista, los siervos del feudalismo, aho

ra hay la clase social del proletariado, que como únicos posee

dores de su fuerza de trabajo, la venden a cambio de un salario 

al dueño de los medios de producci6n, 

h'ra cosa común que no eY.istiera hie;iene y protecci6n 

en los centros de trabajo, existiendo sobre todo BY.plotaci6n -

del patr6n hacia los menores de edad y las mujeres, O sea, que -

la relaci6n patr6n-trabajadora se da ciertamente, unfl relaci6n -

de trabajo subordinado, 

Consecuentemente, sure;ieron demandas por parte del -

sector obrero, de mejores condiciones de trabajo. Y es a fina-

lea del siglo paaado y principios del sie;lo XX, en que gracias -

al auge que toma el derecho del trabajo, poco a poco comien?.a n 

z·eglamentarse a nivel local e internacional el trabajo humano -

subordinado en los países del mundo. 

También por la see;uridad social, los trabajadores -

van " mejorar sus condiciones de vida a través de la protecci6n 

de su propia persona y la de su familia¡ como medida de justi-

cia social que debe imperar en toda sociedad humana. 

(45) Idem,, páe. 294, 
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r:,- Socialismo. 

El socialismo visto como una nueva ideologÍa social, 

tiene varias fonnas como: El socialismo utópico, representado -

por Robert Owen quien crea en la práctica su colonia modelo 11~ 

meda " La Nueva Annonía " con el fin de propiciar un cambio so

cial; el socialismo de Estado, considerando a Bismark como el 

representante de este, al reconocer derechos y prestaciones a 

loe trabajadores al.emMee; el socialismo cristiano, señala que -

como la eente rica esta proteeJ.de por eue propios recursos no -

debe tener tanta protección del poder público, en cambio a los -

pobres, e{ se debe patrocinar y ayudarlos¡ y el socialismo cie~ 

tífico, difundido por Karl 1"arx, que es más ei01ificativo el -

marxismo que los otros tipos de sociaJ.ismo por su gran innuen

cia, 

,;eilfll.aba 1.:arx, que el proletnriRdo tenía que asumir

el poder a través de una revolución annada 1 para constituir el -

~tado proletario, como trdnsito al comunismo -el estadio supe

rior del capitalismo lo es el imperialismo- , para terminar con 

la propiedad privada y la división de clases. Siendo la regla -

que re¡;ule las relaciones sociales e1: " Dar a cada quien eegili\ 

sus neceside.des; dé cada quien seeún su capacidad " 

fu ln nctue.lidañ, la~ relaclonos laborales en los -

países socialistas como ln Unión de Repúblicas Socialistas So--

viéticaa las Rprecirunos del teY.to de los hietoriadores Arturo -
Jleleado, h.ie;ucl Gallo y Armanño Perea en lo aie;uiente: 

" ... Apareció una burocracia t'?Ue utili?.aba para su -

beneficio el contr·ol que mnnti.ene sobrP lu vicln econÓtT1i.ca y po: 
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lítica, que restrinee la participación de los trabajadores en -

todos los niveles de la vida social., que disfruta de elevados -

niveles de vida en comparación con el resto del pueblo,,, Un -

ejemplo de ello, es la diferencia salarial. que existe entre un

obrero y un director de fábrica es de 1 a 70.,, " ( 46 ) 

Es palpable que las relaciones de trabajo entre tra

bajadores y el personal directivo del Estado sovi.!itico, hay en -

algunos casos corrupción en listos fil timos, Aaí también el gran -

aparato burocrático que ha surgido en este país socialista que -

impide su plena participación de los trabajadores en la vida p~ 

blica y social. sovilitica, 

&1 relación a lo anterior, el artículo 9!! de la Con!! 

titución sovilitica le da plena participación a las colectivida

des de trabajadores en cuestiones políticas y de la propia so-

ciedad al disponer que: 

Artículo 8~. " Las colectividades de trabajadores participan en 

la discusión y solución de los asuntos del Estado y de la soci.!! 

dad, en la planificación de la producción y del desarrollo oo-

cial., en la preparación y colocación del personfll, en la discu

sión y solución de los problemas de la dirección de las empre-

sas e instituciones, del mejoramiento de laa condiciones de tr! 

bajo y existencia, de la utilización de los recursos destinados 

al fomento do la producción y también a medirlas socioculturales 

y estímulo material. 

Las colectividades de trabajadores despliegRn la em~ 

lación social 1ata, contribuyen a difundir loo métodos avanMdoo 

~.!!-~~jo y a fortaJ.ecer la disciplina laboral; educan a sus -

( 46) Ide1n, , pá8• 505. 
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miembros en el espíritu de la moral comunista y se preocupen -

por elevar su grado de conciencia política, su nivel cultural y 

su cunl.ificación profesionRl. " , ( 47) 

En resumen, las relaciones de trabajo entre patrón~ 

trabajadora a través del planteamiento histórico del derecho -

del trabajo, nos demuestra que la condición de la mujer trabaj! 

dora, vista como tal, en las diferentes etapas históricas como

lo fue el comunismo primitivo, el esclavismo, el feudalismo, el 

capitalismo y el socialismo; donde la relación jurídica patrón

trabajadora suree en los inicios del capitalismo naciente. Don

de el esclnvo y el siervo yR no encajan en este nuevo sistema -

social. 

Loe trabajadores corno únicos dueílos de su fuerza de

trabajo, la van a preetRr a cambio de un salario al dueffo del -

taller o f&brica; es decir, el trabajo físico es considerado -

una mercancía. A los menores de edRd y a las mujeres trabajado

ras se les va a eicplotar demasif.a.o, que ocasiona la p6I'llida de

salad y muerte, no hab{a hiei~ne y protección en los centros do 

trabajo, Por ello, tuvieron que lecislRrse la!' cuestiones de 

trabajo en los pRÍses; tuvo que surcir así, el derecho del tra

bRjo para proteger a lR clase trabajadora en las relaciones 

obrero-pRtronales, Y el stetemn capitalista y el socialista rs

tulan el Rspecto del trabRjo de acuerdo a su propia apreciación 

y fines ideoldgicos, 

(47) ºQu~tituQ1Qu_d2_1n_lJuiQu_d2_fig_¡¡vs112n~_§Qsi!ll.iat~~Q~t! 

~¡;:. i':nit, Proereso, U.R.S.S., 1977, P~L'• 9. 

ESTA TES 
SALIR !JE f ! No fJ!Bt 

BiBLJOJfCA 
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III,- LA lo\UJKR TRABAJADORA s;.¡ ¡,;¡, DE!!ECHO UBL THAl\AJO, 

Al hacer \Ul eabo?.o general del ple.nteruniento histór! 

co del Derecho del ·rrabajo en lae diversas sociedades de la hu

manidad -en el ptmto anterior del preaente cnpítulo- , sólo ba!; 

ta referirse a la trabajadora mexicnnrt º" el derecho del traba.

jo nacionru, a través de tm nnfil is is de las di v"rsas fracciones 

del artículo 123 del aportado A, de lR Von~titución, referente -

a la protección de 1.a mujer trabajadora; tle la doctrina en el -

derecho laboral mexicano, en cuMto a ln !'rotección leeaJ. de la 

mujer en el periodo de matemidad y lo mujer en la jorn'lda de -

trabajo y; por 1Íltimo, la mujer y el seeuro social, en cuanto a 

las prestaciones del Tnatituto del Seeuro Social para las ma

dres trabajadoras y las prestaciones del secura aocial [\ la fn

mil.ia de la mujer trnbajadorn. 

Kl. dure cho del trRbajo cor.io tal, suree en el ailo de -

1884, y de ah{ en adelMte la clase trabajadora va mejorAndo -

paulativamente en sus condiciones de trabajo. A raí• de esa fe

cha, empie7.an a reconoceroe derechos n los trnbnjadoren como: -

la libertad de asociación, crención de contrntoa colectivo~ <le -

trabajo, reducci6n de jornadan de trabajo, aumento de loa sal.a

rioe, derecho de huelL"'• eta~tera. 

A.- M&lieis de laa diversaA fraccione" <lel artículo 1?3 ~el 

apart1tdo A. cona ti t11cion11l, rP.ferentP. n ln protecci6n de la 

mujer trabajadora. 

&1 México, antes y t\espués de lfl revolución fflAYicnnn 

de 1910 1 se eJ<pidieron leyes en beneficio º'' lon trnbnjriñorea : 
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-estaP leyes yn fuer6n abordados también en el inciso IV del c!! 

pÍtulo primero, consistente en los antecedentes de las relacio

nes laborales de la mujer en México; por lo cual, no ea necesa

rio el mencionarlos- , que se plasmar6n en nuestra Carta Magna -

de 1917. 

Las diversas fracciones constitucionales del artícu

lo 123 constitucional en relación a la protección de la mujer -

trabajadora disponen que: 

Fracción II,- " La jornada máxima de trabajo nocturno seri1 de -

siete horas, Quedan prohibidas: las labore8 insalubres o peli-

grosas, el trabajo nocturno indu.~trial y todo otro trabajo des

pués de las die?. de la noche, de los menare" de dieciséis af\oa¡" 

gp de apreciarse en esta frncción TI, que el leeisl!! 

dar prohibi6 el trabajo nocturno industrial n menores y mujeres 

después de las die>. de la noche, cuya jamada laboral no exceda 

de las siete horas. &ta protecci6n a la trabajadora quizi1s se -

debi6 a la necesidad de conservar la salud de la mujer pera que 

pueda procrear hijos sin ninelli'i peliET'O de que na•can con aleu
nas anonnalidades físicas y psicológicas, 

Pracción V,- " Las mujeres durante el embara?o no realizarán -

trabajos que exijan un eafuer?.o considerable y signifiquen un -

peligro para su salud en relación con la eestación; ecn.ari1n fo!: 

?.osamente de un descanso de seis semanas anteriores a la fecha -

fijada aproximadfllnente para el parto y seio semanas posteriores 

al mismo, debiendo percibir su salario !nteero y conoorvar su -

empleo y los derechos que hubiernn adquirido por la relación de 

trabajo, Eh el periodo de lnctancia, tendri1n dos descansos ex-

traordinBrios por día, de media hora cada uno para alimentar a -
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sus hijos; " 

Gracias a esta fracci6n v, la mujer trabajadora va a 

gozar de descanso pre y postnatales, para evitar en lo posible

malestarea que puedan poner en peligro al infante, así como su

pro?ia salud física de la madre. 

Por el periodo de la maternidad, antes y después de

la concepci6n, la madre trabajadora va a recibir en iguales 002 

diciones su salario y los demás derechos y prestaciones que se -

hubieren suscitado con motivo de la relaci6n de trabajo. 

Pracci6n VII.- " Para trabajo igual debe corresponder salario 

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad¡ " 

La desigualdad de antaflo -en cuanto a la discrimina

ci6n del salario entre el hombre y la mujer- , hiz6 necesario -

que se regulará a niveles locales y niveles internacionales la

igualdad de salario. 

&1 efecto, la mano de obra femenina recibía salarios 

inferiores que la de sus compafleros varones. Otro tanto, acont~ 

c16 la desigualdad de salario por raz6n de la nacionalidad. Así 

por ejemplo, el historiador Le6n Díaz cita en relaci6n a los s~ 

larios quer " A loa nacionales se lea pagaban en ' bilimbiquoa • 

( en billetes en banco omitido durante la revoluci6n constitu-

cionalieta de 1913 ) , en tanto que a los extranjeros se les pa 

gaba en d6lares " , ( 48 ) &to si¡yiificaba un salario discrimina= 

torio para los trabajadores mexicanos, un salario injusto que -

;l:!ped:Ca una vida dicna a la clase obrera. 

(48) Díaz cárdenas, Le6n, Can!U'lea. ~r!~~E-~!2E~-2~-~!!!2!E!!!!~!!!!! 
~2-~§as!E2• cuarta edici6n, Eélit. Secretaría del Trabajo y

Previai6n Social, ~1éxico 1 1986, pág. 24. 
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l"racci6n XI.- " Cuando por circunstancias extraordinarias, de-

ban aumentarse las horas de jornada, se abonará como saJ.ario -

por el tiempo excedente un 100~ m!Ís de lo fijado para las horas 

normal.es. En nineún caso el trabajo extraordinario podrá exce-

der de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas. Los m2 

nores de dieciséis años no serán admitidos en esta clase de tr~ 

bajos " 

Otra medida protectora hacia la mujer trabajadora es 

en cuanto e les horas extraordinarias, pera que se respete le -

fracci6n I, del propio artículo 123 Constitucional, en relaci6n 

a l.a duraci6n de la jornada máxima que será de ocho horas. Tal -

regul.aci6n de la jornada de trabajo es con el objeto de conser

var su estado de oal.ud de la trabajadore .• Pero 1 tratándose de -

mujeres trabajadoras en estado de eestaci6n y/o lactancia se -

prohibe estrictamente las horas cxtraordinnrins, 

El constituyente de 1917, dio estas protecciones a -

la mujer trabajadora para loernr su bienestar ocon6mico y so- -

cial.. Para que tenea una vida diella la clase obrera, ya que a -

través de su esfuerzo, de su trabajo, se llBll" su sustento die-

ria. 

B.- La doctrina en el. derecho laboral mexicano 1 en cuanto a la -

protecci6n lecaJ. de la mujer en el periodo de maternidad y

la mujer en la jornada de trabajo. 

La protecci6n que le dio a la mujer trabajadora el -

constituyente de 1917 1 se plasmará con mayor vieor y seguridsd

en sus leyes rerl8mentsriaa del trabajo de 1931 y la nueva de -
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1970, enriquecida, sin duda, por las opiniones de la doctrina -

que dan pie a una mayor consagraci6n de derechos al. sector obr~ 

ro. 

a),- Protecci6n legal de la mujer en el periodo de maternidad, 

Los maestros Eusebio Ramos y Ana. Rosa Tapia nos di-

cen en el caso de la maternidad lo siguiente: 

" Las no:nnas protectoras de la maternidad,,, dictan

m~didas especial.es en favor de la madre que desempeñR \Ul traba

jo personE\l subordinado desde el punto de vista de la conserva

ci6n de su sal.ud " • ( 49) 

La importnncin de la conservación de la salud de la -

mujer embarazada, fl través de distintas disposiciones le¡;ules -

es con el fin cte evitar un trAstorno bi.olÓeJ.co en el producto -

de la concepción, así como trunbifo m1 trastorno físico ( en su -

6rE"llo reproductor ) de l.a mac1.re, que pueda poner en peliero de 

muerte a la propia mujer trabajadora. 

Para el maestro !·'.ario de la Cueva, sugiere en el ca

~o de la maternidad que: 

",,, La maternidad exige una protección especiRl, -

tanto en el. período anterior como en el posterior al parto, - -

puer. en estas épocas se encuentra la mujer impedida pRra traba

jar" ,(50) 

------- Menci.onH el maestro io.ario <le la Cueva que como un º.!: 

(49) Ramos, ~sabio y Ana HosR Tapia OrtP.¡:n, QÉ~-~!E•• pág, llQ 

( 50) De l.a Cueva, Y.ario • .!?~!~!2!:!.~U!:~~!E!:!!:!!L'.!~L!!:!!!?!'!.12• Tomo I, -

décima segunda edición, l<.:dit, PorJ"11H,fi'5Ylco, 1970,!'lár;,gno. 
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recho protector hacia la mujer trabajadora, merece que se le -

proteja especialmente 1 debido a su estado biolóeico -de embara

zo- 1 porque si desempeñara las mismas labores que usual.monte -

realiza la trabajadora, pone en peliero su salud y la de su fu

turo hijo. y después del parto, la mujer trabajadora debe eo2.ar 

de otro lapso de tiempo para restablecer sus enere{as y aprove

char para alimentar y cuidar del recién nacido, 

El maestro José Dávalos en alusión de la fracción -

constitucional que trata sobre la materia de la maternidad, di

ce Ell respecto que: 
11 

••• Fue motivo de cuidado el est8do de embara.10 de

la mujer; por eso se estableció que las mujeres durante los 

tres mP.ses anteriores a.1 parto no desempeilarían trabajos f!si-

cos de eafuer~o considerable, y que po~terionnente al pnrto go

zar(an de un descanso oblieatorio de un mes, con eoce de sala-

rio !nteero 1 además de que conservarían su puesto y recibirían -

todos los derechos que en su ausencia les huhieran sido conceñ:!; 

dos en virtud de su relación de trabajo, También se estipuló el 

goce de dos descansos diarios de media hora cada uno para ali-

mentar a sus hijos 1 durnnte el periodo de lactancia " , ( 51) 

El constituyente dP. '17, reeul.Ó acertadamente en la -

fracción V del artículo 1?3 Constitucional, el supuesto do la -

maternidad de la mujer trabajadora, OtorC'mdo el descanso pre y 

postnatales de la maternlrlad 1 par-a evitar con ello, que existi!! 

ra el peli¡;ro de tener m:olfonnnciones el producto de la concep

ción u ocRsionar aborto al ñenempeñnr trnhnjos que produzcan ta 

!~~-!~~~tornos biolóeicos, 

(51) llÁwlos, Jooé. ~!?!._~:!:!!.• páes. 289 y 290. 
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b),- Protección leeal de la mujer en la jornada de trabnjo. 

Respecto a la jornada de trabajo el jurista Mozart -

Víctor Russomano nos dice que: " 11. pensamiento general.baño es 

&l que existen alteraciones ilícitas y lÍci tas, seeún ln erave

dad de la alteración contractual " , ( 52 ) Ello sie,nif'ica, que sí -

hay modificaciones en la jornada de trnbAjo; siendo en ocasio-

nes justificable loA cambios de horario laboral, pero en otros -

casos es injustificable. 

Dependiendo de la clase de jornada de trabajo el ho

rario eA diferente; porque estas rlivisioneF. de la joma<ia pue-

den aer: diurna, nocturna, mixttt, ordinaria, emereente, espe- -

cial, extraordinaria, limitada e ilimita<1a, continua y discont1 

nua. 

Antes de hncer el estudio breve ele estoA tipos de -

jornada de trabajo, es necesario referirse nl concepto de jorn~ 

da, 

Históricamente, las jornadas de trabajo eran desde -

que el sol salía y tenninaban cunndo este se metía. Es por ellq 

que ante esta situación de jornadas de trabajo inhumanas o ex-

plotadoras, hay la lucha reivindicativas -como la de los traba

jadores de Chicago, E.U.A,- en pos de jornadas justas de traba

jo, 

La disminución de las jornndas de trabajo obedeció a 

~!~~~!es cuestiones como: el aspecto médico ( para evitar di.!! 

( 52) Víctor Russomano, b:ozart, " Contrato Individual de Traba-

jo " • ~.!!Y!.!!!!L!:!!U?~!'.!!2Q!!_!:!~L!E!'!2!'!J!!· llúm. 6' Aílo rr' Ju

lio-Septiembre, Perú, 1966, pág. 217. 
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minución física considerables ) ; psicol6gicas { para evitar -

que se atrofie mentalmente ) y; sociol6gicas ( la de convivir -

con la f!llllilia y su entorno social el trabajador ) , 

Nuestra Ley Pederal del Trabajo de 1970, define a la 

jornada de trabajo como: 

Artículo 58,- " Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual 

el trabajador está a disposición del patrón para prestar su tr! 

bajo " , 

lh el caso de la jornada diurna, nocturna y mixta, -

el artículo 60 de la ley en estudio aefiala que: 

Artículo 60,- " Jornada diurna ea la comprendida entre las seis 

y las veinte horas, 

Jornada nocturna es la comprendida entre las veinte -

y las seis horas, 

Jornada mixta es la que comprende periodos de tiempo 

de lae jornadas diurna y noctui:ia 1 siempre que el periodo noc-

turno sea menor de tres horas y media, pues si compr<inde tres y 

media o más, ee reputant jornada nocturna " , 

in precepto 61 de la Ley federal del ~rabajo, menci2 

na que la duración de las jornadas en relaci6n al artículo ant! 

rior son: 

Artículo 61,- " La duración máxima de la jornada sent: ocho ho

ras la diurna, siete la nocturna y siete horas y media la mix--

ta n • 

La joma.da ordinaria, es aqu1hla cuyo tiempo regla-

mentario se está a disposición del patrón, 

1'h el caso de la jornada emergente o de emergencia, -

son las que se dan precia!llllente cuando hnya una emergencia com~ 
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una fuerza mayor o caso fortuito, KI. artículo 65 de la ley lab2 

ral nos dice: 

Artículo 65.- " En los casos de siniestro o riesgo inminente en 

que peligra la vida del trabajador, de sus compañeros o del pa

tr6n, o la existencia misma de la empresa, la jornada de traba

jo podrá prolongarse por el tiempo estrictamente indispensable -

para evitar esos males " 

La jontada especial, es la que se deduce del artícu

lo 59 de la Ley Pederal del Trabajo cuando así conviene al tra

bajador, 

Artículo 59,- " El trabajador y el patr6n fijarán la duraci6n -

de la jornada de trabajo, sin que pueda exceder de los máximos -

leeales, 

Los trabajadores y el patr6n podrán repartir las ho

ras de trabajo, a fin de pennitir a los primeros el reposo del -

sábado en la tarde o cualquier modalidad equivalente " 

La jornada extraordinaria, es aquella que se prolon

ga en relaci6n de la jornada ordinaria, Kl. artículo 68 de la -

ley en cuesti6n, dispone que cuando se presente la jornada ex-

t.raordinaria que: 

Artículo 68,- " Los trabajadores no están oblieados a prestar -

sus servicios por un tiempo mayor del pennitido en este Capítu

lo, 

La prolongaci6n del tiempo extraordinario que exceda 

de nueve horas a ln semana, oblie" al patr6n a pagar al trabaj~ 

dor el tiempo excedente con un doscientos por ciento más del a~ 

lario que corresponda a las horas de la jornada, sin perjuicio

de las sanciones establecidas en esta Ley " , 
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Y el artÍcul.o 67, en su párrafo 22 , aeff.aJ.a en cola

cicSn a la.e horae extraordinarias que: 

Artícul.o 67,- •••••••• 

" Las horas de trabajo extraordinario se pagarán con 

un ciento por ciento más del salario que corresponda a la.e he-

rae de la jornada 11 

De lae jornadas ilimitadas y limitadas se coligen -

del artículo 333 de la Ley Pederal del Trabajo, tratándose del -

trabajo dom6stioo, 

Artícul.o 333.- 11 Loe trabajadores dom6sticos deberán disf'rutar

de reposos suficientes para tomar eue alimentos y de descanso -

durante la noche 11 
, 

Rn jornadas continuas no hay interrupci6n alguna, P! 

ro de acuerdo al precepto 63, se goza de un descanso de media -

hora. 

Artícul.o 63,- 11 Durante la jornada continua de trabajo se conc2 

derá al trabajador un descanso de media hora, por lo menos 11 

Por el contrario, en la jornada discontinua si se -

permite una interrupci6n en el trabajo. 

Para el Lic, Cavazos Y.lores la jornada de trabajo f! 

menil Sielli!iccS que1 

" Por lo que hace a las mujeres ee eetablecicS que no 

podían trabajar tiempo extra pero que si llegaban a laborarlos

el patr6n quedaba obligado a pagarles un 200~ más del ealario -

que lee correspondiera a sus horas de trabajo " , ( 53l 
De acuerdo a lo anterior, el patr6n se obligaba a p~ 

(53) Cavazos Y.lores, Baltaear, ~-~!22!2~!~~2-~!!!2~2-~~2~!!!· 
tercera edici6n, Eclit. Trillas, M6xico, 1983, pág. 233. 
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gar a les mujeres un 200~ más por tiempo extra, pero tal supue~ 

to del artículo 169 de la Ley Pedere.J. del i'rabejo fue deroe,ado, 

quedando subsistente la protecci6n e lA mujer trabajadora en -

lee prohibiciones en trebejos nocturno industrial y el trabajo -

en establecimientos comerciales después de las die7 de la noche 

Por su parte, el maestro Néstor de Buen, opine de la 

jornada de trabajo de le mujer que: 

" Se mantiene en alguna medida, le prohibici6n de -

que les mujeres realicen labores insalubres o pelil]rOses, treb!! 

jo nocturno industrial, en establecimientos comerciales aespués 

de les diez de le noche y en horas extraordinarias, cue.ndo se -

ponea en peligro su salud o la del producto, tanto durente la -

gestaci6n como le lactancia, pero ello no deberá afectar a su -

salario, ni e sus prestaciones o derechos, .. " <54 l 
Quede clero, que tratándose de la mujer trabajadora -

en estado de embarazo, hay la estricta prohibici6n de laborar -

en horas extraordinarias, así como laborar en labores insalu- -

bres o peligrosas que ocasionen perjuicios e su salud física de 

ln medre como al producto de la concepcl6n, Esta prohibici6n -

tiene sus antecedentes -como ya se vi6 en el capítulo primero -

de le presente tesis- de les Conferencias de Berna y Washin¡;toq 

donde en le segunda de las Conferencias, de Berna ( Suiza ) en -

1906, se establecieron dos convenios: uno, que. se refería c lR -

reglamenteci6n de trabajo nocturno de los mujeres en la indus-

trie y; el otro, prohibía le utilizaci6n del f6sforo blRnco pa

~~rer cerillos. Pero, también hubo unR tercera Conferen-: 

( 54) De Buen L,, Néstor. ~.!:!~.!:!:!U!.!:~L!!~E~..i~· Tomo II, séptima -

edici6n, &lit, Porrúa, !1'.éxico, 1987, pñc-. 371. 
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cia en Berna en 1913 que elaboro otros dos convenios1 el prime

ro, regul.6 la jornada de trabajo de mujeres y menores y; el se

gundo, para prohibir el trabajo nocturno de loe niffos. Y la Cou 

ferencia de Washington en 1919 1 trato el asunto del trabajo no~ 

turno industrial, y la protecci6n a mujeres duren te la 6poca -

del parto y regulaci6n en la utilizaci6n de zinc y plomo; con -

el objeto de protee;er a la mujer trabajadora en las labores in

salubres y pelierosae que poneen en peligro su salud y la del -

producto de la concepci6n. 

c.- La mujer y el sefllro oncial en cuanto a las prestaciones -

del Instituto del Seeuro Social. para las madres trabajado-

ras y las prestaciones del seeuro social a la familia de la 

trabajadora. 

a).- Prestaciones del Instituto del ~eeuro Social para las ma-

dres trabajadoras. 

Kl. Instituto del Seguro Social ea un organismo pÚbl! 

co descentral.izado con servicio, personalidad jurídica y patri

monio propios con sede en la ciudad de M~xico; la cual va a pr2 

porcionar servicios, prestaciones y asistencia a la mujer como -

persona asegurada ( cue.ndo es trabajadora) , como pensionada,

º como beneficiaria ( cuenda es c6nyu¡¡e o concubina del trabaj~ 

dor ) • 

Respecto a las prestaciones que el Instituto del Se

e;uro Social otore;a a las madres trabajadoras se cuenten las ei

guientes1 
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Bn el seguro de maternidad que pertenece al r&gimen -

obligatorio 1 la asegurada tiene derecho de acuerdo al artículo -

102 de la Ley del Seguro Social a1 

Artículo 102.- " Bn caso de maternidad, el Instituto otorgará a 

la asegurada durante el embarazo, el all.Dllbramiento y el puerpe

rio, las siguientes prestaciones: 

I. Asistencia obst&trica; 

II. Ayuda en especie por seis meses para lactancia; y 

III. !ha canastilla al nacer el hijo, cuyo importe -

será señalado por el Consejo T&cnico. 

Bn la asistencia obetátrica la mujer recibe ayuda en 

el inicio del embarazo, durante &ate y posterior al embarazo p~ 

ra cuidar la salud física de la madre y la de su hijo. 

La ayuda en especie se otorgan de inmediato, incluso 

sin haber cotizado; sirviendo dicha ayuda para la lactancia del 

reci&n nacido. Y al cundrag&simo tercer día despu&s del parto, -

se tiene derecho a la guardería para las madres que dieron allll,!! 

bramiento. 

Por Último, s6lo las trabajadoras aseguradas reciben 

una canastilla al nacer el hijo, que contiene lo indispensable -

para el abrigo del recián nacido. Las aseguradas, para recibir

eeta canastilla materna deberá de eolici tarla dentro de los 30 -

días posteriores al parto para que el Instituto del Seguro So-

cial ( lllSS ) otorge esta preataci6n. 

b).- Prestaciones del Instituto del Seguro Social a la familia

de la mujer trabajadora. 

Los miembroo de la familia de la mujer trabajadora, : 
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reciben como beneficiarios de ~sta, las prestaciones que lea -

otore;a el Inati tuto del Seguro Social. 

El artículo 92 de la Ley del Seguro Social, en su -

fracción III, párrafo 2!!¡ la fracción IV, párrafo 2!?; y en las -

fracciones V¡ VI¡ VII¡ VIII y IX, comprenden a loa familiares -

de loa derechohabientes al disponer que: 

Artículo 92.- " Quadan amparados por este ramo del Sef!Uro So- -

cial: 

r.- ........ . 

II,- , ••••••• 

III.-

" Del mismo derecho gozará, cuando se encuentre to-

talmente incapacitado para trabajar, el esposo, de la asegurada 

o, a falta de ~ate el concubino si re'1ne loa requisitos del pá

rrafo· anterior; " 

rv.-
" Del mismo derecho ·gozará, cuando se encuentre to-

talmente incapacitado para trabajar, el esposo de la pensionnda 

o, a falta de ~ate el concubino si re'1ne loa requisitos de la -

fracción III¡ " 

V.- " Los hijos menores de dieciséis años del asegu

rado y de loa pensionados en los t~rminos consi('Tlados en la 

fracción anterior¡ • 

H,- " Los hijos del aseeurado hasta la edad de vei!:! 

ticinco años cuando realicen estuñioa en plMteles del sistema -

educntivo nRcionnl o, oi no pueden mnntcneroe por nu propio tr~ 

bajo debido a unn enfermedAñ crónica, defecto f{eico o ps{quic~ 

hasta en tanto no deaapnrezcn la incapacidad que padecen¡ " 
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VII.- 0 Los hijos mayoree rle 1lieciséis años de los 

pensionados por invalide?., veje?. y cesantía en edad avan,,aaa, 

que se encuentren disfrutando de asignaciones fnmiliareo tata.l

o parcialmente con un mínimo del cincuenta por ciento de incap~ 

cidad, en los mismos casos y condiciones establecidon en el ar

tículo 156; " 

VIII,- " fil padre y la madre del aseeurado que vivan 

en el hoear de este; y 

IX,- 11 fil padre y lR madre del pensionaño en loo té!; 

minos de los incisos a), b) y c) de la frncci6n TI, si reímcn 

el requisito ñe convivencia sefü1l.ado en lR fracci6n VIII. 

Los sujetos comprendidoo en las fracciones III a IX -

inclusive, tendrÁn derecho a los prestacioneo respectivas si -

reúnen adem~s loa requisitos sieuientes: 

a) Que dependrui económicamente del nseeurado o pon--

sionado, y 

b) Que el aseeurado tenca derecho a las prestaciones 

consif)'ladas en el artículo 99 de esta Ley " • 

Los parientes de ln mujer trnbnjadora van a recibir -

las sieuientes prestaciones e cnreo del Tnoti tu to del Se euro SQ 

cial: 

Eh el caso clel esposo o concubina; de los hijoo de -

la eseeurada menores de diecis~is ai'ios; o de hijos hn .. ta la 

edad de veinticinco aílos ( que seM solteros, no trabajen y es

tudien en escuelas del sistemn naciomtl ) ; y los hijos inv~l i

dos, tendrÁn prestaciones en dinero y es!>ecie. 

Para los familiares aRcenrtientes rle lP, n.seeurncln, !"IÓ 

lo ten<lr>ÚI prestaciones en especiP., 
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l!:rl el caso de las mujeres trebajadoras, estas roci-

ben ( aparte de las prestaciones del aeeuro de maternidad ya -

mencionado ) las demás prestaciones de confonnidad con loa 

otros seguros pertenecientes al régimen obliga.torio ( Riesgos -

de trabajo, enfennedades, invalidez, veje>., cesantía en edad -

avan1.ada y muerte, y seguro de guarder!a ) • Entre las preata-

cionea econ6micaa se mencionan las de subsidio, ayudas ( como -

son: las ayudas para gastos de matrimonio, defunci6n y asisten

cial ) , asi~acionea, penai6n e indemnizaci6n. Por su parte, -

las prestaciones médicas, contribuyen a prevenir, conservar y -

atender la salud de la trabajadora que pueden provenir de enfer 

medad o de accidente. 

También se otorgan prestaciones sociales y de servi

cios a las aseguradas, para que ellas y sus familiares puedan -

tener una vida die;ia, as! como alcnn1ar un equilibrio en el bi~ 

nestar general de la sociedad mexicana, 

IV,- NECESIDADES EOON<'~iICAS DE LA MUJER TRABAJADORA, 

La mujer trabajadora a tr1wéa do su salario, va a ª!!: 

tisfacer las necesidades de su familia y de ella misma. Entre -

las necesidades primordiales que se tienen que cubrir se encueu 

tran las siguientes: la comida, habitaci6n, vestido, aa1ud, ed~ 

oaci6n, recreaci6n, etcétera, Lo que menna considerablemente el 

ingreso de la mujer por su trabajo remunerado, 

" ... La poaici6n econ6mica y social de la mujer que -

se encuentra en desventaja sistemáticamente la hace merecedora.

de una consideraci6n especial,,, Se reconoce el valor fundamen: 
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tal para la sociedad del papel doméstico de la mujer en ln 

crianza de los hijos y el manejo de los recursos del hoear •• ~< 55 l 
Ln investieadora Susan Joekes, al hacer un nnilisis -

general de la si tuaci6n econ6mica y social de la mujer en la s2 

ciedad, señala que ésta, es pieza importMte en las tareas del -

hogar, pon¡ue es vital para la subsistencia de la familia en -

los países en desarrollo, 

Sin embareo, el trabajo doméstico es desvalorizado -

muchas veces, sin darle el menor reconocimiento a estas activi

dades que desempeñan las mujeres, Donde en la práctica cotidia

na, la mujer realiza una doble jornada de trabajo, pon¡ue trab~ 

ja como empleada u obrera en su centro de trabajo, y tiene ade

más, que trabajar en su hoear familiar¡ por ello, se habla de -

una doble jornada de trabajo de la mujer, 

La mujer trabajadora por su trabajo remunerativo ob

tiene un salario¡ pero en el trabajo hoeareilo, no hay sal.ario -

alguno, 

Se comprende que las necesidades econ6micas de las -

trabajadoras es propio de toda la clase trabajadora., que tendro 

que administrar debidamente ou salario para cubrir los gastos -

consistentes en: renta, luz, alimentos, ¡¡as, ropa y calzado, 

útiles escolares, diversiones, y demás artículos y servicios i~ 

dispensables para satisfacer lns necesidades de la fe.milia de -

la mujer trabajadora, 

La situaci6n econ6mica de la mujer trabajadora se -

!!~~~~cU!Uldo se trata de unn mujer viuda o mRrlre soltera, y : 

(55) Joekes P,, Suoan, ~-~~l~E-~-!~-~~2~2~~~-~~1!!.~!~~· Edit, S! 

gl.o Veintiuno, México, 1987, pág, 22. 
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es la única con un in&Teso econ6mico paTa sosteneT a la familia 

Ante los constantes pToblemas econ6micos a que se -

ven sometidas las mujeres trebejad.oras 1 se hace necesario hacer 

caso de las demandas de las trabajadoras como es el caso de la -

llamada " Sociali~.aci6n del trabajo doméstico y del cuidado de -

los niños " 1 en el cuel se pide concTetamente, la creaci6n <1 o -

comedores, lavanderías, guarderías ( que no se limite su estan

cia de los infantes desde el cuadragésimo tercer día de edad -

hasta los custro años ) , como tsmbi~n la colsboraci6n de los -

miembros de la familia en los quehaceres domésticos: todo esto -

pare ayudar a aminorar el trabajo de las trabajadores, 

l:'or todo lo expuesto, el Estw\o clebc intervenir di-

rectamente para proporcionar estos servicios que beneficien a -

los tr~.bajadores; lo cual. no sienifica que el Estado actue de -

manera populista, pues 1 ae mujeres tendrán ~.licientes para sup~ 

raree día con día y loeTar su ipdependencia personal, y no es-

ter sujeta por siempre al trabajo doméstico que impide el desa

rrollo creativo que puede desempeñar la mujer en el Mtbito lab2 

ral. que se trate, 

",.. Kl. trabajo humano en general, pero esp acial.men

te el trabajo femenino, permanece en su mayor parte improducti

vo, ineducado y subpagado. Se requiere la ndopci6n de medidas -

vigorosas y sostenidas para poner •n jueeo olcnrunente los recur 

sos humanos, subutilieados en esta forma, tanto en los países -

desarrollRdos como en dese.rrollo, a fin de satisfacer lM nece-

sidades b~sicas y <le obserVf!r los derechos humanos " ( 56) 

-----~- Co~partimos el sentir de la investieañors Susan Joe= 

(56) Joekea P., Susan. 2~!-~!~!• páe. 188. 
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kes, en l.a cuesti6n de mencionar que el trabRjo femeni.no ee ha -

utilizado en fonna err6nea¡ y que se hace necesario l.a creativi 

dad en programas de empleo para utilizar l.a mano de obra feme-

nil, que la ayude a alcanzar mejoras en su posici6n social, ec2 

n6mica, política y cultural dentro de la sociedad. 



CAP!TULO CUARTO 

KL HOSTIGA)!ImfTO SKXUAL OOIJIO CAUSAL DB ~CISIC!N BN -

MATERIA LABORAL, 

I,- LA RJo:GLAllló:iTACIC!N DB LA RBSCISION BN LA NUBVA -

Llo!Y l'JIDKRAL DEL TRABAJO DB 1970, 

II.- PROTECCIÓN JUR!DICA ACTUAL A LA llUJKR TRABAJADQ 

RA, BN CUANTO A SU INTBGRIDAD PlSICA Y PSIOOLO

GICA mf LA LBGISLACIC!N lllBXICANA. A,- Protecci6n 

jurídica actual a la mujer trabajadora en su i!! 

te¡¡ridad física, B,- Proteccidn jurídica actual 

a la mujer trabajadora en eu aspecto peicol6gi-

co, 

III,- H~PONSABILIDAD PBNAL Y LABORAL A QUE SB HACBN 

lllKRBCKDORBS PATRON&S O SU PSRSONAL DIRBCTIVO O 

AI*INISTRATIVO POR REALUAR ACTOS DB HOSTIGA-

lllIBNTO S.IOOJAL A LAS MUJKR.li:S TRABAJADORAS BN LA 

LBGISLACION ll&XICANA VIGBNTB, 

IV,- ANALISIS DEL ARTlCULO 5l., PRACCIC!N II DB LA UY 

PlIDBRAL DBL TRABAJO, 

V,- ANALISIS DKL ART!CULO 164 AL 172 DB LA LBY PKDB

RAL DKL TRABAJO. 
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I,- LA REGLAMENTACION D8 LA RESCISION ~ LA NUEVA LEY Plm8RAL -
DKL !'RABAJO DE 1970, 

Sobre la instituci6n de la reecisi6n se mencion6 que 

en materia laboral est~ inadecuadamente para referirse a la di

soluci6n de la relaci6n de trabajo ( por despido del patr6n 6 -
retiro del trabajador) ; porque en materia civil, la resciai6n 

debido a au natural.eza jurídica da origen a relaciones contrac

tual.es entre particulares reguladaa por el Derecho privado ;y, -

aunado a ello, esta figura tiene como caractsríatioaa1 a) que -

la resciai6n puede invocanie sin necesidad de deolaraci6n judi

cial; b) el perjudicado tiene la opci6n de escoger el exigimis~ 

to del Cllllplimisnto del contrato o pedir la resciai6n del mismo 

;y; c) cuando se escoge algwl& de estas dos opciones se tiene d! 

racho al pago de dafloa ;y perjuicios, 

Por lo anterior, es de esperar, que en refo11Das pos

teriores a la Ley Pedere.l del Trabajo se corrija la te11Dinolo-

gÍa jur!dica y se utilizan los t'l'l!linoe de despido y retiro co

mo lo oontepla acertad11111ente la fracci6n XXII del artículo 12l 

apartado A, de la Const1tuc16n. 

La Nueva Ley hdsral del Trabajo de 1970, regula a -

l• rescia16n en 8U Título Se8undo, Capítulo IV, en loa artícu-

loa 46, 47 ;y 51. Por lo que toca al artículo 46, eel'lala que1 

Anículo 46,- " &. trabajador o el patr6n podnl rescindir en -

cualquier tiempo la relaci6n de trabajo, por ca1111e j1111tificada, 

ain incurrir en responsabilidad " • 

&! este precepto se contemplan las posibilidades de

dar por disueltas las ralacionee de trabajo entre loa sujetos : 
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laboral.es, sin cometer responsabilidad, cuando medie alguna si

tuacicSn de las previstas en el artículo 47 ( impueJladas por el -

patrcSn ) y el artículo 51 ( impue¡ladas por el trabajador ) , 

De las circunstancias enumeradas para rescindir d! 

solver ) las relaciones de trabajo hechas vaJ.er por el patrcSn 

se establecens 

Artículo 47,- Son causas de rescisicSn de la relacicSn de trabaj~ 

sin responsabilidad para el patrcSn1 

I, lihgaflarlo el trabajador o en su caso, el sindica

to que lo hubiese propuesto o recomendado con certificados fal

sos o referencias en los que se atribuyan al trabajador capaci

dad, aptitudes o facultades de que care1ca, Rsta causa de resc! 

sicSn dejar~ de tener efecto despu~s de treinta días de prestar

sus servicios el trabajador; 

II. Incurrir el trabajador, durante sus labores, en -

faltas de probidad u honradez, .en actos de violencia, amagos, -

injurias o malos tratamientos en contra del patrcSn, sus famili~ 

rea o del personal directivo o administrativo de la empresa o -

establecimiento, salvo que medie provocaci6n o que obre en de-

tensa propia; 

III, Cometer el trabajador contra alguno de sus com

pañeros, cualquiera de los actos enumerados en la fracctcSn ant2 

rior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del 

lugar en que se desempeñe el trabajo; 

IV. Cometer el trabajador, fuera del servicio, con-

tra el patr6n, sus familiares o peroonal. directivo o administra 

tivo, alguno de los actoa a que se refiere la fraccicSn II, si -

son de tal mf\l'lera eraves que haflS?l imposible el cumplimiento d!! 
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la relaci6n de trabajo; 

v. Ocasionar el trabajador, intencionaJ.mente, perjll! 

oioe material.es durante el desempefto de las labores o con moti

vo de ellas, en los edificios, obras, maquinaria, instrumentos, 

materias primas y dem&e objetos relacionados con el trabajo: 

VI. Ocasionar el trabajador los perjuicios de que h! 

bla la fracci6n anterior siempre que sean graves, sin dolo, pe

ro con negligencia tal., que ella sea la causa única del perjui

cio; 

VII, Comprometer el trabajador, por su imprudencia o 

descuido inexcusable, la seearidad del establecimiento o de las 

personas que se encuentren en 61; 

VIII, Cometer el trabajador actos inmorales en·el e2 

tableoimiento o lugar de trabajo; 

IX. Revelar el trabajador loe secretos de fabrica- -

ci6n o dar a conocer asuntos de car~cter reservado, con perjui

cio de la empresa; 

X, Tener el trabajador m&s de tres faltas de asiste~ 

cia en un periodo de treinta días, sin penniso del patr6n o sin 

causa justificada: 

XI. Desobedecer el trabajador al patr6n o a sus re-

presentantes, sin causa justificada, siempre que se trate del -

trabajo contratado; 

XII, Neearse el trabajador a adoptar las medidas pr~ 

ventivae o a seguir los procedimientos indicadoa para evitar -

accidentes o enfennedades; 

XIII. Concurrir el trabajador a sus laboree en esta

do de embriaguez o bajo la influencia de algún nnrc6tico o dro-
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ea e'."lorvPnte, snl vo que, en e e te l'tl timo cnso, exista prescrip-

ci6n médic&., Antes de in ici9r su sorvicio 1 el tritbajador deberá 

¡:io:10r el hoch0 '2C. conocin.i .. cntü rlel pntrón y nrer:entur la pres-

cripci6n suscrita. !)Or el 1.06dico¡ 

Al'/. L:.t nentenci;· ejeci.:tnri;J.(\5. nuf: i':"'p011Lfl al. traba

jador una pena de prisi6n, nue le i:npida el cumpli'lliento de la -

relnci6n de trabn jo; y 

ld. Lac nnli.loe¡·q ,. lna est•.blecitl.as en lao fraccio-

nes anteriores, de igual manera graves y de conflecuencias seme

jantes en lo nue el trabP.,io se r1~fler~ • 

.t.'l ~vd.:i.,'n rie.;er4: dqr ol trHbaJudor :?.Viso escrito de -

1a fechv. y causa o en.usa!" de la rescisi6n. 

El aviso <leuere hncerse del conocimiento del trabaj!;: 

dar, y en caso de que éste He n•,.e:ure rr recibirlo, el natr6n deu 

tro de los cinco día~ sir.uiente,1 a ln fochn de la rescisi6n, d~ 

berá hacerlo del conoci,,-.iento de 111 Juntn renpectiva, prOT)Orci2 

nfllldo a ésta el domicilio ouc tenea rel!istrado y solicitando su 

notificaci6n al trabajador, 

Ln. falti.c <le aviso al trabRjn.<lor o a la Junt11, por sí 

sola bastar.~ :io.r:\ conaif1cr1~r ciue el despido fue injustificado. 

Las anteriore~ causP.s de rescini6n ele la relaci6n do 

trabn.jo 4.m1iutable al trabajador, son lae circunst:mcias que el -

p: .. trón :1u1.me imrn.:.~v.tr n·trP ,1~1.r liOr fi.nnl i.'.1(1.rlo ente vínculo lnb2 

ral. !>in emb2rco, r. lr ve" ClUí' lt· l~y de:1cribc dichaB CS\USP.les, 

trunbiÜn fF! ele ju d.bierth li 1Ja:.;l.i•il Lllíl.d pt•.r'' h~cer valer otras -

cirU\u1stru1c.i.;,- r·.n:'-.lo¿i •. ;· cun i.· cnncici 1:fo rlc nu•! SHnn ~e manerP..-

e:rnvcr! .V <le conoecuencie.!:- !:>;-~rcciclf1c. 

•Jcl rmt.J. ir· ir.: ~' eatnrlio de entru.:i fracciones rl.el nrtí: 
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culo tl?, desprendemos qu?. eYisten fr!..ltn~1 de r>robi.~J'.1.<1 u ~onrn .. i.::z, 

ya que por ejemplo 1 en la fracciÓ,-i [ 1 ednte f<'l t'.· de orohidr>.<l -

del trabajador o del sindicato QUfJ lo ryropuso en el tr:;ihojo co11 

capacidad, aptitudeo o fncult'1des del cual carP.?Ca el trnb~jn-

dor; es decir, que RC hac:e pi11_;: r el tr.1baj ::Jcr JOr U"'." per..:::in8 

competente o apto para el trabajo, y que en reRlidad no lo es, 

El patrón deberá de hacer ''"lor este causal dentro -

de los 30 díao de ~raster S\lfl servicio8 el trttbajedor, porou8 -

de lo contrario, yn no podra aducir dicha circunstancia para -

deopeñir al tr8.bajP.dor. 

&! la fracción 1I 1 se cont~1,.pJ.1, l» faltEl de prohi<fud 

u honradez, actos de •liolencia, amaeos, injurias o m"1.o~ trata

mientos contra el patrón, familiareF de ~ste, o personal rnlmi-

nistrati va de la empresa por parte del trabajador, 

El vocablo pro binad, hace referencie a que los treb~ 

jadores deben ser probos en el desempe1io de su trabajo; es de-

cir, actuar en el trabajo de manera ínteera, Por su parte, la -

honradez, se refiere a la cu"1idad del trabajador J10nra<lo, nue -

ejecuta su trabajo con rectitud e inteeridad. 

Se deduce que estos dos tén1Jinos se diferencian en -

que la faJ. ta de honrada?. puede incluso considerarao ounible en -

el Códieo l!enal; o seb., nn delito. Y lr• faltn de rrobida<1 1 oólo 

ser considerado unH circu~istancia de rupturu laborHl, ~·in már1 -

consecuencino para el trnbajp_dor. 

En curuito :l lP.:1 otras n.ccione!:i 1le violencia, nmn¡•os, 

injurias o malos trutru11ientoe ouc !1hya prof~1·L.-lo el tr11.bnjH lor ~ 

en contra de la persona del p<ttr6n 1 no ~rocede li! ru.pturn labo

ral. cuando haya existido 9rovocRción o que h::iy~ r.ctuarlo en (1!!-: 
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fenaa propia el trab>ijRrlor. 

La fracci6n III 1 scríala tEl!!lbién los miamos actos de -

lu. fracci6n II 1 realizados por el trabajador contra sus compañ!! 

ros de trabajo, y que por ellos, se altere la disciplina del -

centro de trabajo, 

Eh la fracci6n IV, el hecho de incurrir el trabaja-

dar en los actoa mencionados en la fracci6n II, al reali7.ar di

chos actos fuera del servicio, pero que sean de tal manera gra

ves para impugnar la rescisi6n ( despido ) , 

La fracci6n l, se refiere al hecho de que el trabaj~ 

dor deliberadamente provoque perjuicios dentro de la empresa o -

fábrica en detrimento del patrón. 

También la fracci6n II, señal" corno causal. de rosci

ai6n ( disoluci6n ) el oue un trabajador, por nee;ligencia, com~ 

ta los perjuicios en contra de los materiales a oue se refiere

la fracci6n V de éste artículo, 

La fracción ~II, menciona el supuesto de que el tra

bajador ponga en peli¡;ro al establecimiento o la vida de sus -

compar\eros U otres personas 1 por BU irnprurlenciP. O descuido :iJn-

perdonables, 

ih la fracci6n lIII 1 se señal.a como ruptura de la r! 

laci6n laboral, el hecho de que el trabajador cometa actos inm2 

ralos en el centro de trabajo¡ por ejemnlo, oue el trabajador -

se desvista totalmente sin huber motivo parR ello. 

La frncci6r. JI., rr.encionn que el revolar secretos de

fabricaci6n o >isuntos priv:cdos <le la empresn es motivo de la d.J: 

solución tle la reloci6n laboral 1 porque el trabajador actúa de!! 

lealmente en contra rla los intcrPses de la empresa; así por 
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ejemplo, en una empresa fabricador-~ de automóviles de carre:rns, 

el revelar loa diseños de fabricaci6n, ocaaion1m perjuicios oc2 

n6micoa y deportivos al fabricante de los autos de carrerf<., 

En la fracci6n x, se contempla el supuesto del trab~ 

jador fal tista, y que por el hocho de tener máa de tras fal taa -

en un mes, es cauaal de reocisión ( despido ) por parte del pa

trón, ante la desoblii;aci6n del trabnjedor. 

La fracci6n XI, se refiere a la desobediencia aJ. pa

trono por parte del trabajador para dar por disueltas las rela

ciones de trabe.jo; por ejemplo, que el patr6n ordene a su necr~ 

taria que le busque algún expediente y Ósta se nierue a hacerlQ 

La fracción XII, tBJDbién mencionf\ le. desobediencia -

del trabajador para que tome los cuidados pertinentes para evi

tarse accidentes o enfennedades; por ejemplo, un trabajador dc

l'etr6leos ~·.e>:icano''• que se nie~ a usa.r cintur6n de soeuridad, 

sus euantes y casco, y que ee encuentra laborando en tm pozo p~ 

trolero en una plntafonr.a marítima, puede ocasionar, ante los -

imprevistos climáticos accidentes a los trobajadoreo. 

En la fracci6n XIII, contiene el despido al trabaja

dor por presentarse en estado de embrinetJe7. aJ. centro de traba

jo o que vaya a trabajar drogado por el uso de al./!Ún fánnaco -

( que no necesite como medicamento paro aliviar aleún dolor o -

enfermedad ) por ser adicto e orotos. 

Por (ü timo, la frucci6n XIV derocri be como causaJ. <le -

rescisi6n la sentencia ojecutoriR<ln <.\el trnbajwlor p'1rfl clar nor 

finalizado el vínculo laboral; vcrbieracia, el qu" el empleado -

cometa un delito de homicirtio, el' tu de he nurear nu nena en el -

penal, ocasionando la rupturH laboral ~in incurrir en reapon5e.:. 
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bilidad el patr6n. 

La fracci6n XV, señala otras circunstancias análogas 

a las anteriores, 9ero que sean de manera y consecuencia graves 

para invocar dicha causal de despido, 

Eh sus tres tUtimos párrafos de erte artículo 47, -

( que con antelación se examino en loe capítulos primero y ee-

gundo del presente trabajo de tesia ) el aviso por escrito debe 

hacerse del conocimiento del trabajador, y a falta de ~ste, pr~ 

sume que el despido fue injustificable, 

De las eircunntancias ·enumeradas narn rescindir ( d! 

solver ) las relacionen do tr'dbajo hechas valer por el trabaja

dor son la.s sieuientes: 

Artículo 51.- " ::ion causai; de rescisión de 111 relación de trab~ 

jo, sin responsabilidad para el trabajador: 

{, Ehgaiíarlo el patrón O, en BU caso f la aerupaciÓn -

patronal. al proponerle el trabajo, renpecto de lan condicionee

del mismo. f:eta causa de rescie.ión dejan! de tener efecto dee-

pu~a de treinta oías de prestar sus servicios el trabajador¡ 

II, Incurrir el patrón, sus familiares o su personn1. 

directivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas de -

probidad u honradem, actos de violencia, nmenamns, injurias, m~ 

loe tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, 

cónyuee, oadree, hijos o hennnnos; 

III. Incurrir el patr6n, aun fnmillnrea o trabajado

reo, fuera ñel servicio, en loA actos a que se refiere la frac

ci6n anterior, si son rle trü ma.n.crn craves que hagan imposible -

el cumplimiento ~o la relaci6n de trabnjo; 

LV, Reducir ol pntr6n el slllnrio ~1 trabajador¡ 
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V, No recibir el salario correspondiente en la fecha 

o lugar convenidos o acost\llllbrados; 

VI, Sufrir perjuicios causados maliciosamente por el 

patr6n, en sus herramientas o útiles de trabajo; 

VII, La existencia de un peliBTO ¡;;rave paro la sefU

ridad o salud del trabajador o de su familia, ya sea por care-

cer de condiciones hi(!i~nicas el establecimiento o porque no se 

cumplen las medidas preventivas o de seguridad que las leyes e~ 

table&can; 

VIII, Comprometer el pntr6n, con su imprudencia o 

descuido inexcusables' la seeuridad del este.blecimiento o do 

las personas que se encuentren en ~l; y 

IX, Las análogas a las establecidas en las fraccio-

nes anteriores, de igual manera graves y de consecuencias seme

jantes, en lo que al trabajo se refiere " • 

tr6n 

Eh contrapartida a las causales invocadas por el pa

art, 47 ) para disolver la relaci6n de trabajo, el art!-

culo 51 de la ley laboral, en\llllera causales impue,nadna por los

trabajadores cuando los patrones contravengrul dichas disposici2 

nea, Toca ahora explicar, todas y cada una de estas causales de 

disoluci6n para apreciar las situaciones por las que el trabaj~ 

dor se retira del empleo, 

La fracci6n I del presente artículo 51, eeílaln el eu 

gai\o patronal en cuanto a lRs condiciones del trabajo ( quo en -

realidad no existen o son mínimas a las ofrecidas ) ; por lo -

que el trabf\jador debe disolver la relaci6n de trabajo, porque

de lo contrario, si pasa de un mes laborando, ya no podrá adu-

cir esta calllla de retiro, 
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Por lo que toca a la fracción IT, se refiere a las -

fa.ltas de probidad u honradez, así como actos de violencia, am2 

nazas, injurias, malos tratamientos en la persona del trabaja-

dor y de su propia familia, por parte del patrón u otras perso

nas que obren con el consentimiento o tolerancia de éste, para -

invocar la rescisión ( retiro ) el trabajador, 

Eh la fracción III, seila.1.a también las circunatan- -

cias de la fracción II, cuando sean proferidos fuera del luear

de trabajo, pero que sean de manera graves que ameriten dicha -

disolución; por ejemplo, que el patrón de una f~brica, en un l~ 

gar público insulte y golpee a su trabajador sin motivo ale;uno • 

para que de lugar la disolución del trabajo con las sanciones -

correspondientes. 

La fracción IV, se refiere n la reducción del sala-

rio del trabajador, sin haber motivo para ello ( como es el ca

so de la reducción del sal.ario por pensión alimenticia ordenada 

por juez competente ) , Sie¡-iificando lo anterior, un inoumpli-

miento grave de las obligaciones principaleP del patr6n de pa-

gsr el salario al trabajador por su trabajo subordinado, 

Tambi~n la fracci6n V, hace la menoi6n del salario, -

que no es entregado en fecha y lugar que habitualmente se otor

ga; ocasionando otra causnl para la disoluci6n laboral por el -

incumplimiento del patrono nue no justifica ese deber hacia sus 

trabajadores. 

Asimismo, l•< frucción fI enuncia la posibilidad de -

la rupturn laborl'l po:r el trabajador, cuando el patr6n provoque 

de manera ma.liciooa deterioros en los materiales de trabajo uti 

li?arlos nor el trabajador, 
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La fracci6n VII, sei'iala que la falta de higiéne o m~ 

didaa preventivas y de seguridad contempladas por las leyes re~ 

pectivas, pueden provocar un peligro grave para el trabajador o 

de su familia y ser causa de disoluci6n de la relaci6n de trab~ 

jo; verbigracia de esta aituaci6n es el cneo de un rastro donde 

no haya aseo regul.ar del establecimiento, y los tablajeros con

traie;an infecciones ( coco carbunco 6 toxoplasmosiA ) , ocasio

nado por la falta de higiéne que debe existir en el estableci-

miento -de acuerdo a las disposiciones sani tariae- para evitar -

que loa trabajadores laboren en lueareo insalubres, 

&i la fracci6n VIII, se enuncia otra causal de diso

luci6n de la relaci6n laboral, por parte del trabajador, siem-

pre y cuando el patr6n por su imprudencia o descuido inexcusa-

bles ponga en peligro al establecimiento o de los trabajadores; 

por ejemplo, si el patr6n no cumple aquéllas disposiciones lc13 

les y los regl.amentos reopectivos para prevenir rieseos de tra

bajo, que pueden provocar peligro en la persona de sus trabaja

dores ante este descuido inexcusable del patrono, 

También, se menciona en la fracci6n IX de este pre-

capto, sobre otras causas an,{]_ogas por las cuales el trabajador 

puede invocar la rescisi6n ( retiro ) del contrato o relaci6n -

de trabajo, pero deben ser de manera y consecuencias graves, 

Y en relaci6n a lan causas an~lol."'-s, el Lic. Roberto 

lluiioz seflala que: " Nuestra Ley Ferleral del 'l'raoojo, presenta -

un cat,{]_ogo descriptivo de las cau<>ns de deanido dejándolo 

!!!:?!:!!:d2_para otras causas an!Ílocas " • ( ~7 ) 
(57) lrluiloz Ram6n, Roberto. !2~!~g!!!U!!!L!!'!l!l!!.l2• 'Poco II, P.<lit.

Porrúa, México, 1983, pág. 318. 
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1':s decir, que en este sentido, nuestro derecho del -

trabajo es dualista al regular situaciones concretas y otras a! 

tuaciones no previstas, pero que pueden aca.rrear graves conse-

cuenciaa para los sujetos de la relaci6n de trabajo, 

I!,- PROTSCCIÓ!l JUR!DICA ACTUAL A LA IWJ.lili TllABAJAUOllA, EN CUf>!! 

TO A SU Ii/TEGRIDAD P!SICA Y PSICOLÓGICA EN LA LEGISLACIÓN -

MEXICANA. 

Ehsec;uida se hace necesario el análisis de la prote2 

cián hacia la mujer trabajadora desde un punto de vista penal,

porquc a trav~s de este, apreciaremos con detalle la seeuridad -

jurídica en cuanto a la intee:rldad física y psicolágl.ca que -

nuestras leyes vigentes le otorgan a las trabajadoras en caso -

de aeresiones a BU persona. 

A.- Protección jurídica actual ·a la mujer trabajadora en su in

tegridad física. 

La protccci6n leeal sobre la integridad física y pB! 

colÓ€ica hacia la mujer trabajadora, estd contemplada en las d! 

versas leyes mexicanas de acuerdo a la materia que se trate. 

&l. relación a la protección física de las personan, -

el C6die:o Penal vigente, rep:ula en su Título vieesimosegundo -

los dcli tos en contra de ln vida y la integridan corporal. El -

primero de loa delitos; o seH, el delito infringido contra la -

vida, se tiuifica como homicidio. rhtre los delitos contra la -

intee;ridad corporal se encuentra el delito de lesiones, 
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Conviene definir en primer t~rmino, el concepto de -

delito y, despu~s referirse a estos delitos que infringen la V! 
da y la integridad física de las personan, 

Kl. delito se define de acuerdo al artículo 72 del C2 

dieo Penal como: 

Artículo 72 .- " Delito es el acto u omisi6n que sancionan las -

leyes penales, 

El delito es: 

I. Instantdrieo, cuando la consumación se aeota en el 

mismo momento en que se han realizado todos sus elementos cons

titutivos; 

II. Permanente o continuo, CUNldO la consumaci6n se

prolonga en el tiempo, y 

III. Continuado, cuando con unidad de propósito de-

lictivo y pluralidad de conductas se viola el mismo precepto l~ 

gal " • 

De acuerdo a lo anterior, habrd delito cuando se ad~ 

cuela conducta delictiva al tipo penal, cuando se exteriorice

la conducta punible o que se abstenga de intervenir estando 

obligado parn ello. 

&t t~rminos generales, en relación al homicidio, el -

artículo .302 del Código Penal, menciona que: 

Artículo 302,- " Cornete el delito de homicidio: el que priva de 

la Vida a otro " 

~s claro que este precepto penal, sanciona con pri-

si6n al que quita la vida a una persona; y en este caso, se da· 

la protecci6n a la mujer trabajadora cuando acontece el crimen -

( o tentativa ) contra ~ata por parte del patrón u otra person~ 
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que obre con consentimiento o tolerancia de aqu~l, por lo que -

wneri ta la eanci6n penal por haber infringido este bien jurídi

co tutelado por el »erecho, 

La sanci6n corporal para el homicida ( cuando es ho

micidio cal J ficE<do ) de acuerdo nl artículo 320 <lel C6dieo Pe-

na.l. es de veinte a cincuenta aflos de prisi6n. 

P.hora bien, entre los delitos contra la inteeridad -

física -que es el que nos interesa básicamente- , se encuentra -

el delito de lesiones. 

Kl. jurista Sereio García Ramíre1., dice sobre este d.!! 

lito que: 

" Las lesiones consieten oustenciaJ.mente, en • toda -

alteraci6n en la. salud ( se entiende que lo. física y la psíqui

ca ) y cualquier otro daí!o que deje huellll mRterial en el cuer

po humano, si esos efectos son producidos por una causa exter-

nn • { artículo 288 ) ... " ( 58 ) 

Ji:!. doctor Sereio García, consirlera que en el delito

de lesiones, hay una al.terP.cicSn de la salud, que puede ser de -

índole física o psíquica, Y dentro del rubro de lesionen, nues

tro <lcSdigo 11enlll serioiona a estHs, de acuerdo a la gravedad y -

del lapso en sanar. 

También puede darse el caso de que el patr6n u otra.

persona relacionada con énte, pueda inferir lesiones a la trab!: 

jadore., por lo que será onncionado pemü.mente de acuerdo a la -

e;ravednrl de la lesi6n, 

-------- Las penan del delito de leni6n varían seeún su crav.!! 

( 58) García Hrun!re? 1 Ser¡;i.o. Q!!H!2!!_Q2!!~!:~_!!!:_1'.g~_;i'_!~-É!~~--

~z:i~~.:1-.9.?.:.P.?!~· Erlit.U.N.A,fl.,kéxico,1981,páes. 499 y 500, 
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dad y tiempo en sanar, y estas son: a) las que no ponen en pel! 

gro la vida y tardan en sanar menos de quince d{an, que ameri-

tan pena alternativa o conjunta de tres días a cuatro mese's de -

prisi6n, o mul.ta de cinco a cincuenta pesos ( artícul.o 289 1 pr! 

mera parte ; b) que no ponen en peliero lo viua y tardan en -

sanar más de quince d!as, con sanci6n de cuatro meses e. dos 

años de prisi6n y mul.ta de cincuenta a cien pesos ( artículo 

289, seguncla parte ) ; c) que dejan cicatriz. en la cara, perpe

tuamente notable, que aparejan pena de dos a cinco años de pri

si6n y multa de cien a trescientos pesos artícul.o 290 ) ¡ 

d) que perturben, disminuyen o debilitan detenninadas funciones 

o ciertos 6rganos, sancionadns con tres n cinco años de prisi6n 

y mul.ta de trescientos a quinientos pesos ( art!cul.o 291 ) ¡ -

e) que producen una enfennedad segura o probablemente incurabl~ 

inutilizan 6reanos o afectan funciones pennanentemente, con pe

na de cinco a ocho años de prisi6n, sin señalamiento de multa -

( art!cul.o 292 1 primera parte ) : f) que tienen por consecuen-

cia incapacidad pennsnente de trabajar, enajenaci6n mental, o -

p6rdida ele la vista, del hable o de las fur.ciones seYuales, pe

i:adas con seis a diez años ele priRi6n, sin multa ( artículo 294 

segunda parte ) ¡ y g) que ponen en peliero la vida ( artículo -

293 ) , que acarreM de tres a seis añc)s de prisi6n, sin perju! 

cio de las sanciones que correspondan bajo otros supuestos 9er

tinentes. ( 59> 

Tanto los delitos de leniones y homicicli.o -en el su

puesto de que el patr6n los cometa en la !l''r~one. de su ti·abajo

~2!!::;_i_dan protecci6n le¡¡al hacia su vide e interriora carpo-= 

( 59) García Rrunírez, Serfio. ~?.:_.:..!-Y.:, n~.~. ~')9 y 500, 
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raJ., siempre y curmno, se adecuen esas conductas delictivas ª"!! 

cionadas por la ley, 

Otros delitos que ponen en peliero la integridad fí

sica de la trabajadora pueden ser el disparo de arma de fueeo y 

el ataque peli{'Toao. FJ. nri·11cro, consir:i~e en ñisµnrar a W1El rer 
sona o erupo de personas, con una arma de fueeo¡ y el ataque p~ 

lieroso, es precis!\ITlente, un atruiue a alpul~n empleando arma, -

fuerza o destre?.a u otra circunstancia an~lora nue produ~ca la -

muerte del agredido, 

Y en el C6dieo Penol virente, se rel"lla en su 'rítulo 

Uecimoouinto n loa clelitos Sl•YuMles, ouf· t~unbién trascienden en 

la i.nteeridad ffoica y psicol6tica de lu mujer trabRjadora 

-oiempre y cuando se de l" hi.p6tesis de la infrncci6n por el P!! 

trono en contra de la trabajadora- , Los delitos aexuE\lea con-

templados son: los ntentadoo al pudor, estupro y la violaci6n • 

.<'rin.orM>ente, por ~t'1i tos sexU?.les se entii'in<lc: " t2 

do acto oue est~ leealmente prohibirlo y castie,ado en una juris

dicci6n dadn." .< 60l 

Lo e.nterior sif11.i.ficrc 1 oue los infractores de deli-

toa se>:uales non aquellos en C'lHe r•"ali1.an netos sexuales prohi

bidos expresamente por la ley, ~ tal sentido, ae clasifican de 

manera cen0ra1( 6ll loa delitoo sexuales en: 

R) Aselto sexual por ln fuerza, 

b) '/iolaci6n. 

(60) ~llis, Al\:ert, ~~E!E-!:2!?E!!!~-ª!:!-~2'!!122!~~!~!!~2-~!:~~!· 'lo

llliu.:n I. '11rnductor: .i'C:li.Y 1i111.ncho, 1-;rJit. Diana, México, --

197(J, n·~t• 31CJ. 

(61) r.'lli.s, illbert, ~'h_.Sl.:!i.!• pñrs. 31'.J y \20. 



-116-

c) Estupro estatuido. 

d) Incesto. 

e) Relaciones sexualec no coitales con menor, 

f) Exhibición sexual. 

e) Obscenidad. 

h) Homosexualidad, 

i) Traveetiemo. 

j) Escoptofilia o mironismo, 

k) Crimen sexual. 

1) Bestialid1J.d, 

11) :iodomín, 

m) Adulterio. 

n) Pornicación. 

ñ) Prostitución, 

o) Proxenetismo o 

p) Administración 

terceríR, 

de mancebía, 

Enseeuida haremos un nnálisis somero de esta clasifi 

cación de los delitos sexuales, pero shondaremoa sobre todo, en 

los doli tos de atentados nJ. puñor, estupro y ln violación. 

fil asalto sexual 1 puede oer leve o era ve¡ cuendo ce -

leve, este consiote en reali?.ar actos como intentos de besar o -

abrazar n una mujer, o mirRr bajo sus faldas¡ el (;f'8.ve, ser<{ 

aquél en que hay un cierto intento do estupro, pues se obl if" a 

alguien a contactos o?'f1les-r~nitaleE, por ejem~lo. ~~ inccsto,

coneiate en tener rP.laciones sexu:olos con dPscendientoa o entro 

hennanos. La exhibición sexual, es onu~l en oue un ~ujeto le -

exhibe a otro, sus e.eni t~1es o presentnrso en lueares núblicos -

sin ropa, La obscenidad, son anuéllas oue ae infinron ~:1 otra 
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person''• usMrlo un lenf.'l.laje impropio, P.l hr>cer nronosicionea i!! 

decentes u ofensivas. La homosexualidad, hace referencia a la -

sodomía, o sea, a tener relaciones sPYuales con una persona del 

mismo sexo, El travestismo, consiste en presentarse en público

vestido co!l. ropas del A<?r.o opuesto. ~a. mironi.smo, en nouél en -

que se eusta de estar observnndo a las personas desnudas. El -

crimen oexual 1 es el placer oue experimenta el sujeto mientras -

rea1i•.a el crimen, LR bestiRl idad, consiste en real i•.ar actos -

sexuales con e.nimales, fil adulterio, es aouél oue se da cuando -

tmo de los indiviauos esta crr.sado con otrA nersonn. La fornica

ción, P.~ ln cor.ttur.°L1re de rehli?.~1r cópula entre individuos no e~ 

andas. La prostituci6n, consiste en dedicarse al coito o actos

sexunles a cambio de obtener dinero, J::l. proxenetismo o tercerí~ 

es aouél en oue se busca var6n ou~ protejo. a tmn prostituta. Y -

la administraci6n de mancebía, es un ~ro'1tÍbulo " c:isa de leno

cinio. 

&\ el delito de atentados al pudor, los artículos --

260 y 261 del C6di¡:o Pemtl S(ll\Rl an nuP.: 

Artícul1 260,- " Al nue sin el consentimiento de una persona y

ain el prop6ei.to de Jlerar a J" c6nulEt 1 ejecute en e).).a un noto 

aexURl con intenci6n lasciva o J.a oblip;ue a ejecutarJ.o 1 se J.e -

L~pondr:l'. prisi6n de nuince díns a un año o de die~ a cuarenta -

días de trnb:ijo en fnvor dre l« corntmi<Jn<t, 

Si se hiciere URO ,1f ln violen e Ln fÍGica o moral 1 la 

penR se~ de \U10 l1 cufltro ~~ ~Í0S ,¡. ori~iór. " 
Artfolllo ?ül.- " ,,1 nun ~in i!l pror1Óni t,rJ df! llec,ar a la cópula, 

P.jnnute un acto seYuHl en oersonn menor \lP doce años de edad o .. 

en pernvna nu.n nor cuttlnuier c:=i.usa no ouP.rl~ 1 r 1~atstlr1o o la 
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obligue a ejecutarlo, se le impondrá de seis meseR fl doa "ios -

de prisi6n o de veinte a ochentfl días de trabajo en favor de la 

comunidad. 

Si se hiciere uso de la violencia física o moral, la 

pena será de dos u siete arios de· prisi6n " • 

Sobre el delito de estupro, el RrtÍculo ?6? se refi~ 

re a: 

Artículo ?6:>. - " JU. que tenga c6pu1a con mujer n.enor de diecio

cho años, casta y honesta, obteniendo su consentimiento por me

dio de eneuíio, se le t:.!llico.r~ do un r1nn ·1 tres :::iíiof~ ~0 "rir.iión~· 

fü1 el delito de violnci6n, el ortículo 26~ oel C6di

e;o en cuesti6n, lo define en los siruienter; t6nninos: 

Artículo 265.- " Al nue por medio de la violenciR fÍAlca o mo-

ral realice c6pul•· con person" nP. cualouier sexo, se lo impon-

drá prisi6n de ocho e. catorce a'ios. 

Se sancionará con prisión de uno a cinco años al nue 

introduzca por la vía anal o va¡¡inal cu1tlouier elemento o ins-

trumento distinto al miembro viril, por medio de la violcnciH -

física o moral, sea cual fuere el seY.o nel ofencli1lo " 

lle los anteriores artículos, concluunos brevemente, -

que ciertamente en estos casos, se ocasiona en la víctima un m!!_ 

lestar psicol6e;ico ~ue afecta sustanciaJ.mente su virla. La rerl~ 

mentación de talen del i.to" sc"urll.es, son de acuerdo n ln rnwe

dad del ucto, de la fonnH dP c,jccutarl "Js, co1r.o cJr· 1• r,erso•1.1 -

quien reci.be ln ofensH; se riroterr· en r.?Htos su~uer~toü, lu seru

ridad y la 1 ibertad BCY.UH.l. Así por L'.imnplo, el Acto snYUlll <:o

metido contra una persona pÚ'her o iTT10Úbcr 1 r.onsti tuy~ U.'lH neru

ridad hncir1 laft menores r'\e ectud. 
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fu el caso de estupro, oor ejemplo, pueile suceder -

que por engaños, un gerente de una empresa tenra c6pu1a con una 

empleada de l'I aríos •Je en"-d ( cast" y honesta ) aprovechándose -

de su inexperiencia, 

toki lr. violación, ,! man11rH de c,jemjllO 1 puerle aconte-

cer o ue el dueiio de una fábr <Ca de ropa, viole a una costurera, 

empleando violencia para loe,rar su propósito sexual; ocasionan

do para la trabujudorn violado un malestar en su estado de áni

mo y de salud, al ejercer coerci6n sobre la libertad sexual de

ésta. 

c:n los delito:; senw.les -cabe hacer destacar- , que -

el infractor de dichos delitos sexuru.ee, pueile ser un desviado -

sexual. o psicol6gicamente desviado o wnbas cosas; y en el su- -

puesto de ser psicol6gicamente desviado, éste puede cometer un 

delito sexuP.l o no se:rnn.1.. Pero como característica de ambos -

casos, se puede decir, que hay un posible trastorno o deficien

cia mental en éstos; porque de ·10 contrario, no cometerían ta-

les delitos que lo exponen en constante peligro, 

Resumiendo sobre este nspecto, loR infractores de d~ 

litos sexuales ( como violaci6n, estupro, atentados al pudor, 

incesto, etc. ) , pueden ser emocionalmente propensos a estos -

ilícitos, por lo aue es menester que se establezcan en México 

estatutos sobre psicopatía sexual, para dar tratamiento médico -

( con personaJ. eepecia1i7ndo ) a .lstas personas, con e1 fin de -

darle Reeuri.clr1d a las 11,uj ereA nue se oncuentn.m iJule'fensas a d! 

chas presuntos acresores se>'uales, 

Sin clurla., la creilci6n en h.éxico de dichos estatutos -

sobre nsicopatía sexu~ü, serÍ:i benéfico socialmente; ya que a : 
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trav6s de psicoterapias ¡:rupales o inrlividur-U.es, fomentarían -

una salud mental en los sujetos, oue a su ve? laa transmitirían 

a otras personas. 

B.- Protecci6n jurídica Rctual " lR mujer t.re.bo,ja<lorR en su as

pecto psicol6gico. 

Otra le¡;islaci6n, que protelle lat;?lmen1;c P. la mujer

trabajadora en su integridad física y psicol6eica, es la propia 

Ley Federal del Trah~jo; en cu&nto nue puerlen comcter~e infrRc

ciones eraves en la relaci6n de trabajo, .Lac contravencionrm iU 

frineidas por el patrono, se re¡:ulPn en las fraccione~ II, III -

y VII del artículo 51 de la ley laboral ( estan fraccionen Y" -

fueron con antelaci6n analizadas en el inciso I del oresente c~ 

pÍtulo ) ; y que d"-n derecho ~. la trabRjHrlora para que rescinde 

su vínculo laboral con el patr6n, independientemente de lns re!: 

ponsabilidades que den lucar, por lRB conductas delictivns rlel -

patrono; verbi¡¡racia, real bor actos de violencia el patr6n, y -

que provoquen lesionen en la trabejadora. 

Se supone que el patr6n en estas fraccionen, comete

infracciones a lao disposiciones de la. J,ey Federal del Trabajo, 

que provocan -por su conducta u omisi6n- daño o peligro en c'.c-

trimento de sus emplendno, 

'fürnbi~n nuestra J,ey Fe<Jnn•l del ~'rnbajo, "torra pro

tecci6n nl trabe.jo desemperiado por lac. mujeres, P.n cuRnto a l::i -

jomeda de trabajo, ln prohi bici6n o~ lnhores insPlubres o pel! 

grosos, y el trabajo nocturno industrial des~u~s ~e lq~ rlie• rlc 

la noche, que inciden en su estado fÍAico y pricol.Óc:ico rie la!J: 
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mujeres trabajadoras. 

III.- IIBSPONSABILIDAIJ P.o:IAL Y LABORAL A QU<: SK HACEN MKRBCEDO-

RES PATRONK.':l O SU PKRSONAL DIREC'HVO O All!ol.INISTRATIVO POR 

ílEALIZAR ACTOS DJ:: ROSTIGAJ.:IFJ~TO Sh'XUAL A LAS MUJE!IBS TRA

BAJADORAS lli LA LEGISLACIÓN h:EJCICANA VIGhNTE. 

1'.'.l. probl.-,¡¡¡a del hostigamiento sexual, no está cont"!!! 

plado en ninguna disposici6n legal; sin embargo, se regl11111entan 

ale;unas fie;uras cercannn a ésta, como son: el d nl i to de atenta

dos al pudor, el estupro y la violaci6n. 

Queda claro, que en el hostieamtento ee~uo1 hacia ln 

mujer trabajadora, hay chantaje de por medio para que se tengnn 

acciones sexuales ( con c6pul.a. o sin lleear e esta ) , porque 

de lo contrario, se ¡mcde ocasionar perjuicios negativos para 

la trabajadora; como por ejemplp, pérdida de un ascenso, malos -

tratos ( desprestie;iar ) o incluso pérdida del empleo. 

fil patr6n como nujcto activo dt· loe delitos sexuales 

en que puede incurrir, serán sancionados de acuerdo n la erave

dad de los mismos. Por lo que respecta a esto, por ejemplo, el -

delito de violaci6n a aumentado su punici6n de ocho a catorce -

años de pri si6n ( cuando se e,1ecuta le. violaci6n con violencia -

física o moral ) ; otro impuesto ser~ cuF.ndo introdurca por v!n 

amu o vaginal un ele.mento o im•trum.,r.to diferente al miembro -

viril, dontle haya también violenci» fÍsicn o moral ( tendrá "'~ 

ción U.o uno n cinco arioA ele prisicSn ) ; a) violn.clor r..e unn per

sona menor de i1oce años de erlf<.d, nunque lo renlice sin violen-

cir: ( se s1·1.n<:ionH con ;"lrisi.Ón de ocho a. catorcP. años, y si lo : 
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ejerce c1Jn vi0lf!nci:" r.~ .... ,w-:-nb· ln ...,".., · ) ¡ '2'n P~ C"'!''" •1 o ~,: .. .ri:.:!_ 

cipa.ci6n de '1.os o m1P !l~!'FOnFH:' ( 1 p'· l,~~ti'"' P.~1; ~PblP.f' ser:í.n ln.P 

del art!'!ulo ?65 !r 26h del 1Jótii~·o ·.'en1~1 ~· C-!•· • 11JT1"n.1..,n :!:·.r +.:• "!"\ -

lo proporcion<'n ( s~ sPnc-i.0n~1 con l~ i.rih~.bi.liñpr\ rlofinitivr.i rt~l 

rl~ tl"Ph=:j0 ~':1 f: .. Y0 ...... ~ ... ,_ .... f'n•l'\110.;_.l .... ,,;;. y ::::.:: ... 11"1flt11~;_. , ·-t !'"11H ,10 --

nnn n rHH•+ ...... o P;\op ,.'\n fl!'; ... ;_Ór'\ C''.\'HHlo hPyr• ,,.;nirinr.;..., f!!::0~1 o ..,n-

-rr.:il In !l'JY' ífl'"'.;"• ·h1'·f1 •t, _. r •'!1ir>o "1 .. ,-.t0 !""'~·,_~"1_ Cf'l"'t \ll'H~ in'!.p~ 

el clelito a.e 9cttt!;)ro, l~ !'.-"UPn~ rr:-n1i.=::...r el ~l'lt; ..... ~H u n+.,.-·A'2 riºr!:'~ 

nPs liEP~R~ ~on ~l, ~a~~ u.~ f~~ilin-r n ~P..,..~f'lpP1 MirP~t,ivn n ort-

".,n .1._ .. 1 ''"!º ·.,! ~rn -

,.,,,n1 nn 
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Aparentemente, el delito de estupro se asemeja al -

hostigamiento sexual, pero en realidad, no lo es, porque el de

lito de estupro, se configura con tener c6pul.a con mujer menor

de dieciocho años, que además sea casta y honesta, dejándose -

sin protecci6n legal algumi., cuando haya acciones de hosti¡;a--

miento sexual hacia la mujer trabajadora que como ya seflal.a--

mos anteriormente, el hostigamiento sexual tiene muchas fonnas -

de manifestarse) y que ofende no s61o su libertad y seguridad

sexual si no su dignidad de ser humano. 

Ante tal situaci6n, nuestra Ley Federal del Trabajo -

debe darle a la mujer trabajudora dicha protecci6n, cuando se -

presenten en las relaciones de trabajo acciones de hostigamien

to sexual¡ considerando a estas acciones " como conductas que -

afectan substancialmente la ejecuci6n del trabajo individURl, -

interfiriéndolo o creando una intimidaci6n, hostilidad, en un -

medio ambiente laboral ofensivQ " • .Para tal prop6sito, propon

go en el presente trabajo <le tesis profesional, que se tome en -

cuenta al hostigamiento sexual como cauAal de reecisi6n imputa

ble al patr6n y, concretamente, en su artícul.o 51 1 fracci6n II -

de la Ley Federal del Trabajo, se regule y sancione particular

mente este aspecto; quedando contemplado de la siguiente manera 

Fracci6n n.- " Incurrir el patr6n, BUS familiares o su perso-

nal directivo o administrativo, dentro del servicio o fuera de

éste, en faltas de probidncl u honrade1., actos de viol~ncia, am.!! 

nazao, injurias, mnlos tratamientoo, hontigruniento sexual u 

otros ~nálocos, en contra del trahajador ( a ) , c6nyuge, pa- -

dres, hijos o hermanos. 

fu CPso de l10stifamiento sexual hacia la mujer traba 
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jadora, ésta tendrá derecho a la indemnizaci6n que establece el 

artículo 50 de la ley; y las acciones de hostigamiento serán 

sancionados gradualmente segÚn la f1Tavedad de los mismos y, en -

donde se haya proferido chantaje o amenazas para obtener favo--

res sexuales " • 

La regul.aci6n y sanciones por cometer actos de host~ 

eamiento sexual., deben ser especialmente tratados en la ley la

boral, para que se de plena seeuridad en el empleo, puesto que

ee mínima la eanci6n al patr6n -de acuerdo a lo que establece -

el artículo 50 de la Ley Federal del Trabajo- , por lEls causa-

les de rescisi6n ( dieoluci6n ) invocadnt• por el trabajudor o -

trabajadora, consistentes en indemnize.oionee pecuniarie.tJ de 

acuerdo al tiempo de servicio, 

IV,- Ai'lALISl::l !Jb.'L AR•r!CULO 51, FRACCIÓN Il DE LA LEY F1'.1l~:HAL -

m:L 'rllABAJO, 

Se estableci6 ya en los capítulos precedentes, sobre 

la figura de le. rescisi6n sus antecedentes, su conceptualiza- -

ci6n, así como sus diferencias con otras figuras jurídicas afi

nes, ahora s6lo basta referirse -en concreto- al análisis del -

artículo 51, fracci6n II de le. Ley Federal del Trabajo, como -

causas disolutorias de le. relaci6n laboral invocadas por el tr~ 

bajador, 

~ contrapoeici6n de las causales impuenadru? por el -

patr6n en el artículo 47, el artículo 51, contiene las cnuaaJ.ea 

por las cuales el trabajador puede disolver su releci6n de tra

bajo sin su responeabilidan., Sei\alando cote precepto en ou se-: 



gunda fracci6n que: 

Fracci6n II,- " Incurrir el patr6n, sus familiares o su perso-

nal directivo o administrativo, dentro del servicio, en faltas

de probidad u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, 

malos tratamientos u otros aná.logos, en contra del trabajador,

ccSnyuge, padres, hijos o hennanos " , 

Consideramos que esta fraccicSn II ( al igual que la

siguiente fracci6n del artículo 51 de la Ley Federal del Traba

jo ) , contienen cierta proteccicSn al trabajador o trabajadora, 

en cuanto a su inte!'I'i<lad física o :e.oral, uorque puede suscitar 

se por ejemplo, que el patrono o famil 1ar o dependiente de áste, 

infieran al trabajador o familiar del rnismo, lictoa de violencia 

o amenazas que producen tensi6n emocional en el trabajador, - -

creando un medio ambiente laborRl intolerante; es decir, condi

ciones de trabajo impreeJladas de hostilidad u ofensas, de sit"!: 

cionea adversas al trabajador, .Por lo tRZ1to, eo conveniente que 

se rescindan ( disuelvan ) las relaciones de trabajo entre pa-

tr6n y trabajador ( a ) ante dichos actos imput1\bles al patronG 

Y dentro de las causas que motivan la rescisi6n lab2 

ral en esta fracci6n en estudio se cuentan: las faltas de prob! 

dad u honrade1., actos de violencia, amenM.as, injurias, malos 

tratamientos u otros análoeoA, Ea decir, se enuncian posibles -

causas de reaci.sicSn de lu relaci6n laboral, dejando abierta la -

posibil ic\ad de otraA ,., i.tqacioncR, e.'ª"' iro y cuando la autoridad 

laboral lo considere así, onra quo oc,,rri< la ruptura del víncu

lo de trabajo, 

Además, para que proceda esta causal de rescisi6n, -

se requiere que se cometAn ° dentro del f1ervicio '' ; en este 



sentido, estimamos impropio que se sancione dichas circunstan-

ciaa como faltas de probidaa u honrada?., actos de violencia, -

amenazas, injurias, mal.os tratamientos, etcétera, s6lo cuando -

sean realizados dentro del servicio. Sin embargo, en la aiguie~ 

te fracci6n del propio artículo 51, se señala Que inferir " fu~ 

ra del servicio " loa actos contemplados en la fracci6n II ( p~ 

ro que sean graves ) , serán motivo de disoluci6n del vínculo -

laboral imputables al patr6n, subaanandoae así -en parte- la -

fracci6n II en cueati6n; porque ea claro que loa actos cometi-

dos dentro o fuera del servicio no dejan de ser deshonestos, -

que hacen imposible le. relaci6n de trabajo, 

Por lo que respecta al ténnino dr faltas de nrobida~ 

se mencion6 anteriormente, que la probidad consiste en ser pro

bo, o sea, actuar de manera íntegra, y en sentido contrario, -

las faltas de probidad son aquéllas en las que el patr6n no CU!! 

ple con alguna de sus obligaciones de no hacer; verbigracia, no 

debe maltratar de palabra o de obra a loa trabajadores ( artíc~ 

lo 132, fracci6n VI de la Ley Federal del Trabajo ) ; la honra

dez, si~ifica que el patrono se conduzca con rectitud e inte-

gridad, por ejemplo, será actuar contrariamente a ello, cuando -

acepta dinero de un trabajador por admitirlo en el trabajo ( ar 

tículo 133, fracci6n III de la ley laboral ) en cuanto a los -

actos de violencia por el patr6n, estos pueden ser inferidos fí 

si ca o moralmente; las amenazan, serán aquéllas que se lan?.an -

verbal o físicamente para atemorizar al trabajador; la injuria, 

ee traduce en una oxpreei6n proferida o conducta ejecutada con

tra el trabajador con el objeto de manifestar desprecio u ofen

sa; loe malos tratamientos, comprenden tanto injurias, golpes -
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( actos de violencia ) u otras molestias en contra de la perso

na del trabajador¡ tambián se contemplan otras circunstancias -

análogas, no provistas en esta fracci6n, que hacen imposible la 

continuaci6n de la relaci6n de trabajo entre trabajador-patr6n. 

~ cuanto a las diferencias entre la fracci6n II y -

!II del artículo 51 de la Ley Federal del Trabajo, el Lic. Eu-

querio Guerrero menciona que: 

Se señala como causa de rescisi6n, el que incu

rra el patr6n, sus familiares o dependientes, en faltas de pro

bidad u honrade?., o en actos de violencia, amonn?as, injurias, -

ma1os tratamientos u otros análogos, en contra del trabajador, -

o de su c6nyuge, padres, hijos o hermanos, ya sea que esas fal

tas se cometan en el servicio como fuera de él. &l este Último -

caso se requiere que sean de tal manera graves que hagan imposi 

ble el cumplimiento del contrato de trabajo ... " ( 6?) -

fil. artículo 51 de l~ ley laboral, en su fracci6n II, 

sef1al.a circunstancias que pueden presentarse dentro del servi-

cio, bastando s6lo su existencia para invocarlas¡ y en la frac

ci6n IlI del propio precepto, menciona que las conductas reali

zadas por el patr6n contra el trabajador, sean hechas fuera del 

servicio, y que además sean de naturale?.a graves, 

Hecapitulando brevemente sobre este inciso IV, apre

ciamos que el artículo 51, fracci6n [( y IIl, contemplan causa

les que protee;en a lu trabajrtdora en cuanto a su persona, ya -

sea dentro o fuera del servicio, y en el caso do lao oircunst"!) 

2!!!!!-!!.!:_la frncci6n III, se requiere que esos actos sean EI'ave!! 

(62) Guerrero, ~'uquerio. ~!!!l~_!!.!:_~~!~~h2_!!"!-!!~~~J2• decimo-

sexta edici6n, &it, J:'orrúa, ~.éxico, 198g, pál'• 290. 
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para disolver la relación laboral por la trabajadora. 

Finalmente, consideramos apropiado que en eata frac

ci6n II en específico, se regule y sancione especial.mente el -

hostigamiento sexual hacia la mujer trabajadora, en cuanto que

ol hostigamiento sexual causa male.,tar, desaerado, eno,jo, impo

tencia, y además, ofende la di@'lidad de las personas. Por ello, 

es muy importante que la mujer participe en la reglamentación -

de esta sección y que ella misma valore cual importante es esta 

figura. 

.l:'or Último, hay que destacar que en caso de que haya 

reciprocidad y agrado mutuo ( en el cortejo ) entre los sujetos 

de la relaci6n de trabajo patrón-trabajadora ) no existira el 

hostigamiento sexual. 

V.- ANAl.UlIS llEL AR'r!OULO 164 AL 172 ll~; LA L1''Y l'Jfülll!AL DEL TRA

BAJO. 

Consideramos necesario hablar de la protección de la 

mujer de manera general, precisando cual es su situación labo-

ral. 

La Ley Federal del Trabajo regula el trabajo de las -

mujeres en su Título Quinto 1 en los artículos 164 al 172, como -

medidas para lograr el bienestar económico, social, cultural y

laboral de la mujer trabajadora. 

J>J. maestro Jo~é Dávalos, menciona sobre el trabajo -

femenino que: 

" Se brinda protección especial al trabajo de las 

mujeres, pues aun cuando existe igualdad jurídica entre el hom-



bre y la mujer, hay gran diferencia física y psicol6¡¡i.ca entre -

ambos, que de modo necesario repercute en el desarrollo del tI!; 

bajo " C53l 

fil. trabajo del hombre y la mujer, se regule en alfU

nos aspectos diferente, en stenci6n a las diferencias fisiol6g! 

cae entre los dos sexos, y de acuerdo a la gran importancia que 

repreeenta la maternidad, 

Ahora serán motivo de estudio, todos y cada uno de -

los artículos referentes al trabajo de las mujeres; así el art! 

culo 164 de la ley laboral a la letra. dice: 

Artículo 164,- " Las mujeres disfrutaran de los mismos derechos 

y tienen las mismas obligaciones que los hombres " , 

Eh este artículo, el legislador le dio tanto al hom

bre como a la mujer la igualdad jurídica, Asimismo, nuestra Ca! 

ta h1a01a 1 en su artículo 4!! señala que: " J>J. var6n y la mujer -

son ieuaJ.es ante la ley " , Pero hay que aclarar, que en ocaeig 

nea existen regulaciones diferentes en atenci6n a las diferen-

cias en la mujer respecto al hombre; por ejemplo, hay tratamie~ 

to especial en cuanto a la maternidad. 

Artículo 165.- " Las modalidades que se consie;nan en este capí

tu1o tienen como prop6sito fundamental, la protecci6n de lama

ternidad " 

Be evidente, que este precepto Re refiere a la pro-

tecci6n especial a las mujeres, cuando eAtan se encuentran en -

periodo de maternidad. ~e decir, que el lee,ielador re¡:ula espe

cíficamente esta i:;iturwión de la mujer, en cuanto a la import~ 

s!~-~2s!al y familiar que renresenta la maternidad. 

(63) !Jávalos 1 José. !:!!?!._.!:!~·, pÓ.[, ?89. 
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Artículo 166.- " cuando se ponen en peligro la salud de la mu-

jer, o la del producto, ya sea durante el estado de restación o 

el de lactancia y sin que sufra perjuicio en su salario, prest~ 

ciones y derechos, no se podrá utilizar su trabajo en labores -

insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial, en esta-

blecimientos comerciales o de servicio después de las diez. de -

la noche 1 así como en horas extraordinarias " 

Este artículo menciona los tipos de trabajos que no -

pueden desempeflar las mujeres 1 cuando se expon ea su salud o la -

del producto en el periodo de embara7.o o de lactancia; regulán

dose estos aspectos por consideraciones de tipo biológicos de -

la mujer trabajadora. 

Artículo 167 .- " Para los efectos de este título 1 son labores -

peligrosas o insalubres las que, por la naturalez.a del trabajo, 

por las condiciones físicas, químicas y biológicas del medio en 

que se presta, o por le composición de la mltteria prima que se -

utilice, son capaces de actuar sobro la vida y la salud física

y mental de la mujer en estado de gestación, o del producto. 

Los reglamentos que se expidan dete:nninarán los tra

bajos que quedan comprendidos en la definición anterior " • 

&! relación al artículo 166 ( sobre la prohibición -

de la utilización de las mujeres en labores insalubres o peli-

groRas en estado de embara7.o o lactancia ) , este artículo 16'/ -

define las labores peligroaas o insalubres 1 que nueden ocasio-

nar en las mujeres embarazadas malformaciones en el oro<lucto o -

afectar su estado de salud de la misma trabajadora, 

Artículo 168. - lleroe,ado 

Artículo 169, - lle rogado 
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Artículo l?ü.- " Las maures trabajadoras tendrán los siguientes 

derechos: 

I. Durante el periodo del e1nbard?.O, no realharán 

trabajos que exijan esfuerzan considerables y Si(!llifiquen un p~ 

1 iero paru su salud en re1Aci6n con la r.est~ci6n, tales como l~ 

vantar, tirar o empujar grandes pesos, quP. produzcan trepida- -

ci6n, estar de pie durante larfo tiempo o que actúen o puedan -

alterar su estado psíquico y nervioso; 

II. Uisfrutarán de un descanso de seis semanas ante

riores y Beis posteriores al pnrto; 

l C l. Loo uerinrlos de descanno H. q ne se refiere la -

fracción anterior se prorroearñn por el tiempo necesario en el -

caso de que se encuentran imposibil 1 tadas para trabajar a causa 

del embara?.O o del onrto; 

IV. rill el periodo de lactancifl tendrán dos repoooo -

extraordinarios por dÍfl, rle r:u~diu nor~· cad::i uno, para alimentar 

a sus hijos, en el luear ndecuwlo e hif].énico que deeiene la "'!! 

presa¡ 

v. Uurante loe periodos de doscanso a que se refiere 

la fracción II, gercibirán su sEtlario Íntc['To. &! los casos de· 

pr6rroea mencionados en la fracci6n rrr, tendrán derecho nJ. ci~ 

cuenta por ciento de su salario por un periodo no mn~ror de ee-

sentu días; 

'./I. A r1:rres11.r al nuento que desempeiiabnn, siempre -

que no hayA. trunscu1Tido r1Ás de m1 qno dP- la fPcha d~l pn.rto¡ y 

./!I. ,. quo oe computi:?n r.m su tt.n tieüedad loe neriodos 

pre y postnntales 0 

t.~ cPte Frtículo, se enumeran siete fracciones por -
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las cual.es se proteee a ln mujer trabajañora en el periodo dP. -

snatemidad ( antes y después de ésta ) • Donde le. fracci6n I, -

prevee cuidados necese.rios para la madre trabajadora en el de-

aempeño de su trabajo; y la fracci6n IV, menciona loe dos repo

sos de media hora cada uno para dar alimento al hijo de la ma-

dre trabajadora. También se señalan entre otros derechos el del 

c6mputo de la antigüedad por el tiempo del periodo pre y postné 

tales de la maternidad. 

Artículo 171.- " Loa servicios de guardería infantil se presta

rán por el Instituto ¡.,e xi cano nel Se¡ruro :>oc lal de confomtdarl -

con su Ley y disposiciones reglamentarias " 

Al respecto, la Ley del i>e¡;uro ::iodal c0ntempla al 

seguro de euarder!a para los hijos de la asegurada ( artículo -

184 ) , otorgado por el Innti tuto MexicEllto del Se curo :facial. -

PrestÑ\doae este servicio a loB cuarenta y tres dÍfl~ de edHd -

hasta loa cuatro años cumplidos. 

Artículo 172,- " En los establecimientos en que trabajen muje-

ree, el patr6n debe mantener un núnero suficiente de Mientos o 

sillas a disposici6n de las madres trabajadorus " 

¡,;eta Último artículo, señala la necesidad de propor

cionar asientos para las madres trabajadoras, no s6lo es para -

la comodidad de las mismas, si no también para su propio biene~ 

tar físico, con el prop6sito de evitarle fatira y aeotruniento -

excesivo -por estar de pi.e- y, en consideración ·" ou ectl'\rlo de -

gestación. 

&1. resumen, este Capítulo Quinto de ln Ley ?ectcral -

del Trabajo, regula especialmente el traba.jo de la mujer, en -

cuanto a las diferencias fisíolór.i.can entre el hombre y ln mu-: 
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jer; atendiendo aupectos de gestación y lactancia para la madre 

trabajadora, &> eeneral, el legislador atareo la igualdad jurí

dica a los dos sexos como sujetos en les relaciones de trabajo; 

habiendo una protección especial en el estado de maternidad, P2 

ro una ve1. tenninado este periodo de maternidad, la mujer trab§!

jadora tiene los mismos deberes y obligaciones que la del var6n 

trabajador en el desempeno del trabajo subordinado; por lo cual 

se deja en estado de indefensi6n a la mujer trabajadora en CUB!l 

to al hostigamiento sexual se refiere, 
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CO!ICLU!:ilONJ::::i, 

I,- La instituci6n de rescisi6n tiene sus antecedentes remotos

en el Derecho Homano en la llamada " Lt;X CO~ID1ISSORIA " , 

que consistía en resolver la compraventa en abonos, si no -

era pagado el precio dentro de cierto plazo; y del pacto c~ 

misorio. 

U.- Asimismo, en el Derecho !!amano se aplicaba a los menores -

de edad, la " LEX PLAETORIA " o la " IN INTEGRl.li1 RESTITU-

t'IU " , en el primer supueuto, era i::uanrio oo sufrín 1 ePi. órt 

y el segu.~do aspecto, se empleaba en caso de error para -

que las cosas volvieran al estado que tenían antes de cel~ 

brado el contrato, 

III,- Nuestro C6dieo Civil vigente ree;ula a la fieura en cues-

ti6n en el artículo 1949. Esta es una especie del ¡:énr.ro -

reaoluci6n, !:ie confinna sobre ésta que es propia de los -

actos contractuales, y referida a la materia laboral ha -

quedado establecida en la Ley Federal del Trabajo. 

IV,- rn la ley del trabajo s6lo se contempla en relaciones ind! 

viduales; el cual se da por el incumplimiento grave de las 

obligaciones, 

V,- bb el runbito civil puede operar " IPSO JUl!i': " de !lleno dere 

cho o no; pero en derecho laboral, ésta sí requlere de de-

claraci6n rle A.utoridan competente; norY!UP de lo contriirio, -

se presume quP. el despido !'ue injustificado, 

VI,- '*1 otro orden de ideas, al hombre y a l'< mujer, nuestras -

leyes vigentes les otorean una ie;ualdml jurÍ<lic>t, ,;¡ bien -

es cierto exr.Rten excepciones a Cf'tR rcf'.ln, nor e !emolo, -
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en la ramn laboral se prohibe trabajar en lue:ares insalu-

bres o peliP,rosos, trabajo nocturno industrial, en establ~ 

cimientos comerciales o de servicio después de las die?. de 

la noche y en horas extraordinarias a mujeres en estado de 

gestaci6n o el de lactancia¡ sin embargo, una ve• termina

do este periodo de maternidad y lactancia, la mujer traba

jadora tiene los mismos derechos y deberes que la del va-

r6n trabajador en la ejecuci6n del trabajo subordinado, 

VII,- Por otra parte, en relaci6n a nuestro estudio sobre el 

hostieami.ento sexw<l. 1 éste eR viRto como unA problemática 

··m la serundu mi tud dP lu décadn de los anos 70s¡ concre

tamente, es en 1976 en que se utili~a el concepto para r~ 

t'erirE>n ll una serie de acciones que se presentaban en los 

centros de trabajo, Precisamente, ha sido en éstos donde

se han hecho más investigaciones de este problema, y don

de se ha detectado síntomas que afectcm a la trabajadora -

en el desempeilo de su trabajo. 

VIII.- Kl hoetigruniento sexual referida al ámbito laboral se e~ 

tiende 1 aquélla conducta que afecta substancialmente la -

ejecuci6n del trabajo individual, interfiriéndolo o pro

duciendo una intimidaci6n, hostilidad, en un medio am-

biente laboral ofensivo. 

IX.- Con lo anterior, proponemos que se roeule y sancione en la 

Ley Peder•ll del 'l'raba,io el hostiramionto sexual como una -

causal rte resc1AL6n 1mni1table Hl patr6n en la fracci6n II -

del artícuJ.o '•1, •an re>!ponsahi.l ina1t parR el trabajador, -

por lo que el r,risttP,Blll1ento quedaría contemplado de la ei-
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.Pracci6n II.- " Incurrir el pntr6n, Rus famil iElreP o su -

personal directivo o administrativo, dentro del servicio o 

:fuera de éate, en faltas de probidad u honrade1., actos de -

violencia, amenazas, injurias, malos tratamientos, hostig~ 

miento sexual u otros análogos, en contra del trabajador -

( a ) , c6nyuge, pac\res, hijos o hermanos, 

;Ji caso de hostigamiento sexuAl hacia la mujer

trabajadorn, ésta tendrá derecho a la indemni7.aci6n que e~ 

tablece el artículo 50 de la ley; y las acciones de hosti

gan. icnto serán sancionadas gradualmente see:ún la graved'••I -

de los mismos y en donde se hay" proferido chantaje o ame-

na1.aa para obtener favores sexuales 11 
• 

Bato en virtud de que actualmente en los luga-

res d" trabajo hay un constante abuso y atropello de tipo -

sexunl hacia las mujeres trab0 jadoras, y que nuastra ley -

de la materia no proteee expresamente, 

X,- De acuerdo a la regle.mentaci6n de los delitos sexuales en -

el C6di¡;o Penal para el Distrito Pederal, los delitos de -

atentados al pudor, estupro y violaci6n tienen cierto acer

camiento al problema del hostigamiento sexual, porque estas 

conductas son atentatorias contra la libertad y seeuridad -

de las personas, 

XI,- hh caso de hoeti¡rerniento, poi· no existir una reelamenta- -

ci6n espec!fi ca en la Ley Jlcrleral del •rrnba,jo, deja inde-

fensa al sector :femenino r.uH.ndo hay chantR.je para re"1 i•ar 

actos sexual.es en contra de éste.u; Aienrlo in.justo que el -

agresor veje de esa forma a la mujer trabajadora, nprove-

chando la neces1claci ouP !'¡e ti.ene de emrilen pnra <:ont.rH,ui! 
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al sostenimiento acon6mico de su familia. 

XII.- &! el supuesto de que los patrones o de peraonal. involu-

crado con él directamente, que hostieue sexualmente a las 

trabajadoras, sería conveniente que recibiera por parte -

de personal especiali1ado tratamientos de psicoterapia, -

que ayuden a superar posibles trastornos emocionales que

lo orillan a cometer atropellos o abusos de Índole sexual, 

a fin de fomentar una salud mental sana entre la gente, 
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