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1NTRODUCC1 DN. 

Se hei elegido el pr~si:inte tem.:i, debido a 
que la mujer an el mom.:into que ocurre algún 
trabajo, es objeto de instrumento del patrón si ha 
este le gusta di·~ha mujer, lo que no responde a lo 
establecido constitucionalmanto como igu~ld~d 
jurídica entre el hombre y lc:i mujer. 

Ahora bien, cuando la mujer se embaraza, 
el patrón por lo regular no respeta su 1 icencia de 
mciternidad y la despida para no pagar dicha 
1 icencia, lo que va en contrá de los principios 
rectores del derecho laborp.I. 

En primer lugar se requiere ubicar el 
tema Y darle el sentido socialista a través de una 
reseNa histórica en donde encontraremos la razón 
de los movimi~ntos sociales en pro de los derechos 
dal trabajador en general. 

Una vez desglosado podremos establecer 
el concepto del derecho laboral, su naturaleza 
jurldlca de la garantla de igualdad juridica entre 
el hombre y la mujer encontrando por último en 
base a la filosofla del derecho la razón de ser de 
la forma dada a que propondremos nuevas normas al 
respecto. 

Intentaremos desglosar la relación 
laboral, con el fin de encontrar parámetros 
legales que no ayuden a fincar nuestra 
pro posición. 

Realizaremos un estudio directo de la 
garantía de igualdad jurldica a efecto de poder 
manejarla con la fundamentación nec~saria. 

En consecuencia de todo lo estudiado lo 
someteremos al problema inicialmente planteado. 

Si se legisla un delito emanado de una 
causa laboral que Proteja la Libertad Sexual de la 
Mujer Trabajadora, se .logrará Ja Defensa de su 
Garantias Individuales. 
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CAPITULO PRIMERO 

CONCEPTO GENERAL SOBRE LOS DERECHOS DE LA MUJER 
TRABAJADORA. 

A fin de encontrar L1r1 concepto gen~ral 
sobre los derechos de la muJe1· trabaJadora, hemos 
considerado necesario, estud1ar loú nntecedentes 
histdricos del Derecho Laboral MeK1cano, y del 
Articulo 123 Const1tuc1onal. 

Tal vez, todo lo que actualmente es el 
Derecho Obrero en MéKico, ha sido producto de una 
constante lucha entre el trabaJo y el capital. 

As!, desde que la máquina empieza a 
desplazar la mano del hombre, y se va creando el 
desempleo, la lucha obrera se empieza a gestar con 
el fin de tener algunos derechos que garanticen su 
estabilidad en el empleo y en su ingreso. 

Estos son Jos conceptos que queremos 
eKtraer de la expos1c1dn h1stdrica que hagamos. 

Luego, observaremos la naturaleza 
jurldica de la garantía constitucional, para 
relacionarla con Ja organización social, los 
conceptos históricos del derecho laboral y el 
articulo 123, y tener ya un concepto general que 
nos permita hablar sobre los derechos de la muJer 
trabajadora. 

1.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DEL DERECHO LABORAL 
MEXICANO. 

En épocas de la colonia, el trabajo, 
estaba simentado en la esclavitud de los 
indlgenas, y luego al desarrollarse, se estableció 
la encomienda. 

El Maestro Agustln Cue Canovas, al 
hablarnos de la evolución del régimen de trabajo 
en la colonia, nos dice: ''La primera etapa del 
regimen colonial, las formas del trabajo están 
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representadas por el trabajo indígena esclavo, y 
los servicios personales de los indios 
encomendados. 

El Trabajo 1ndfgena esclavo ti.ende a 
desaparecer hacia a mediados del siglo XVI, 
incrementándose a partir de entonces la esclavitud 
del negro. Pero la base del trabajo de la 
economla novohispan1ca en la primera etapa de la 
colonizacidn fue la encomienda. 

Se inst1tuyd el reparto de los indios 
entre los nuevos pobladores, para que cada uno se 
encaroara de los que fueran de su repartimiento, 
los defendiera y administrara los sacramentos, 
guardando el real patronazgo y enseñándolos además 
a Yivir en orden". 1 

Asl tenemos, como un rasgo distintivo de 
la colonia, sin lugar a dudas fue la esclavitud en 
primera instancia, pero, luego se instituyd la 
encomienda, por cuestiones religiosas y políticas; 
ya que eMistia la necesidad de que los nuevos 
colonizadores tuviesen produccidn alimentaria 
suficiente para subsistir. 

Es interesante observar el trabajo de la 
encomienda, y la ~articipacidn de la mujer en 
~ste, sobre esta situacidn, el Maestro JesQ~ 

Castarena, nos dice; "La encomienda fue una forma 
de trabajo forsozo en sus orígenes. Se le 
reglamento para substituir la prestacidn de 
ser~v1cios, por el pago de un tributo, pago que 
daba derecho al indígena para solicitar y obtener 
del encomendero protecc1dn para su persona y sus 
intereses. 

La encomienda era una concesidn que 
otorgaban los Reyes de España que no estaba en el 
comercio, que podía ser declarada vacante en caso 
de faltar a las obligaciones que se imponían al 

CUE CANOVAS, AGUSTIN: "Historia Social y Económica de 
M1hico"; Ml!!M1co, Editorial Trillas S.A., Tercera Edicldn, 1967, 
P~q. 60 y 61 



encomendero y que tenia una duración de tres o 
cuatro vidas. "1 

La mala situacidn que prevalesia, en 
relación directa a los indios encomendados, 
propicio para que el pueblo reclamara diversos 
derechos y aprovechara la coyuntura histórica, que 
la intervención Francesa en España permit1a a los 
criollos y acomodados españoles en la Nueva España 
independizarse de la corona. 

En tal forma que la respuesta de la 
corona, fue imponer la Constitución de C&diz para 
1812, época en la que la Revolución de 
Independencia estaba a la mitad. 

En esta const1tucidn, no se habla 
ningón momento de algún derecho laboral, pero, se 
eleva una propuesta de abolic1dn de esclavitud en 
américa que estaba basada en los siguumtes 
puntos: 

''1.- Se prohibe el comercio de esclavos 
de hoy en adelante no se podrla vender 
ni compr•ar esclavos alguno, bajo la 
pena de nulidad del acto y pérdida del 
precio eKhibido por el esclavo, el cual 
quedara libre. 

"2.- Los esclavos actuales, para no 
defraudar a sus dueños, el dinero que le 
costaron 1 permanecerán en su condición 
servil, bien que aliviada en la forma 
que se e>epresa adelante, ha~ta que 
consiga su libertad. 

1 CASTORENA, JESUS: "Manual de Derecho Obrero"¡ SIE, MéKico, 

1994, Pág 41. 
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''3.- Los hijos de los esclavos no 
nacerán esclavos, lo que se introduce en 
favor de la lib~rtad 1 que es preferente 
el derecho que hasta ahora ha tenido 
para los amos ••• " 1 

As!, tan era esclavo el hombre como la 
mujer y hasta sus h1Jos. Aunque, no podemos 
hablar de algún derecho establecido para estos en 
forma laboral, si podemos decir que se empieza a 
generar una evolucidn que va ha conducir a la 
poblac1dn a lograr sus derechos laborale$. 

La respuesta a esta canst1tucidn 1 la 
constituyó la de Apátz1ngan de 1814, la cual en 
ningún momento entra en v1genc1a 1 y sdlo 
establecla s1tuac1ones de organ1zacidn polltica 
del nuevo estado. 

Ast, nuestra primera Constituc1dn fue 
sin lugar a dudas la de 1824 1 la cual, nos la 
comenta el maestro Jorge Sayeg Helu; El carácter 
moderado de la Constitucidn de 1824 hubo de ser, 
en efecto causa fundamental da su e11mera 
vigencia; pues si a su amparo llegaron a formarse 
los primeros gobi~rnos del México Republicano, 
bien sabido es que estos no tardaron en presentar 
las agudas pugnas inherentes, de manera 
fundamental, al sistema de organizacidn que dicha 
carta pregonizaba para el ejecutivo federal" .. ' 

La anterior Constitucidn, proveed un 
gran problema y una gran división entre las 
instituciones que fueron los rivales durante todo 
el siglo pasado, y nos referimos los del 
partido conservador, oligarquistas, capitalistas 
que intentaban seguir explotando y dejando en la 
esclavitud a los indigenas, y por otro lado el 

HERNANOEZ SANCHEZ, ALEJANDRO: "Los Derechos del Pueblo 
Mexicano, Las Cortes de Cádiz; Editorial del Gobierno del Estado 
de Aguascalientes, México, ta Edicidn, 1979, Pág 131. 

SAYEG HELU, JORGE: "Introduccidn a la Historia 
Constitucional de· México, Editorial Pac, México, 2a Refmpresidn, 
1986, Pág _51. 
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pensamiento liberal, que intentaba crear una nueva 
conc1enc1a, y luchar por l~s diversas libertades, 
en especial la del trabajo. 

Para tener una idea de lo que era el 
Derecho Laboral en esta éPoca, y sus 
consecuenc1as, la historiadora Iacqueline Cavo 
nos e~pone: ''Esa m1ser1a y esa abyeccidn, por otra 
parte, aunque alcanzan sobre todo a la población 
del e ampo, con mucho 1 a mas numerosa, no 1 e son 
propias; los habitantes de las aglomeraciones, en 
su mayorfa, sufren lo mismo por el estancamiento y 
el retraso de la vida industrial y el paro que es 
su consecuencia. Incluso, para ciertos 
reformistas, la situacldn de los habitantes de las 
ciudades es peor que de los campesinos porque 
estos últimos pueden, por lo menos producir lo que 
necesitan para sobrevivir, friJoles y malz para 
las tortillas, mientras que la mendicidad, el 
crimen y la prcstitucidn son los t:micos recursos 
de los primeros, el Juego y la loterla su Unico 
consuelo en las sociedades dictdm1cas de las 
ciudades". 1 

En consecuencia, notamos como el Derecho 
Laboral, y la ihdustria, todavia no daba sus 
frutos, y mucho mP.nos, se establecla una buena 
reparticidn de la riqueza. 

Al grado de que dicha penumbra, siempre 
ha quedado, por mas que avance la lucha laboral. 

En estos aspectos, el partido 
conservador que detenta el poder establece sus 
Leyes Constitucionales para 1836 en las llamadas 
Siete Leyes, que le iban a permitir detentar el 
poder. 

Los liberales, no cesaron su lucha y 
serA para 1857, cuando esta logra su 
concretizacidn 1 y el momento histdrico en donde ya 
podremos empezar hablar de el Derecho 
Laboral MeKicano. 

COVO, JACQUELINE: "las Ideas de la Reforma en M•1dco¡ 
UNAM, Mé><ico, la Edicidn, 1983 1 Ptig :S58 y 359. 



9 

Esta resei'\a, nos la comenta el maestro 
Alberto Trueba Urbina al decir: • La Reforma inicia 
una nueva era en la vida nacional con la 
intervención de los bienes del clero, que habla 
traicionado a 1 a patria y estorbaba su progreso 
eoon6mico, mediante el atesoramiento egolsta de 
riqueza y de inmobilldad de sus bienes. 

La ley de desamortJzaci6n de bienes de 
Julio 25 de 1856 puso en circulación los bienes de 
Ja Iglesia con final !dadas económicas¡ Los autores 
de esta ley tuvieron el propósito de crear la 
pequei'\a propiedad, Jo cual no 'fue posible por que 
los arrendatarios de las propiedades del clero no 
podían pagar los impuestos y gastos que demandaban 
las escrituras de adjudicación y por la amenaza de 
ser excolmugados ••. 

En 1857 se expidió la Constitución que por 
primera vez en México consagró expresamente la 
Libertad de Trabajo".• 

En efecto, la Constitución de 1857, marca 
el verdadero inició de Ja Independencia y 
Desarrollo de nuestro pala. 

Y es la primera legislación, que habla 
acerca de la Libertad del Trabajo, los 
siguientes términos¡ 

"Articulo 5°.- Nadie puede ser obligado 
a prestar trabajos personales, sin Ja 
justa retribución y sin su pleno 
consentimiento. La Ley no puede 
auto.rizar ningún contrato que tenga por 
objetivo la pérdida o el irrevocable 
sacrifJcio de la libertad del hombre, ya 
sea por causa de trabajo, de educación o 
de voto rel igfoso. Tampoco puede 

• TRUEBA URSINA, ALBERTO: "Evolución de la Huelga"J Editorial 
Botas, México, 1950, Pág 27 y 26. 



autorizar convenios en el que el hombre 
pacte su prescripcidn o destierro''• ' 

Lo anterior, marco una senda que ya no 
se detuvo hasta lograr su concretizacidn en los 
ordenamientos referentes al Derecho Laboral. 

As!, empezaron a formarse, las primeras 
congregaciones, como la casa del Obrero, en donde 
ya se empezaba a gestar la integracidn de una 
lucha que hasta la fecha sigue sin terminar. 

1.2. ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL. 

Una que para 1967, triunfa el 
Gobierno del Presidente JuArez, y regresa Ja paz 
social, las oportunidades y desarrollo no sdlo de 
la industria, sino también de la misma 
legislacidn, empieza a tener movimiento. 

Por otro lado, y cuando el Presidente 
Porfirio Dfaz sube al poder este ya no quiere 
abandonarlo, y gobierna a nuestra nacidn, por 
varios cuatrienios, en los que aprovecha todas las 
coneKlones que el Presidente Juárez habia hecho 
con los norteamP.ricanos, y empieza a explotar a la 
Nacidn MeKicana, cayendo de nuevo en un estado de 
esclavitud. 

John Kenneth Turner al eKplicarnos esta 
situacidn nos dice: " Los Estados Unidos son 
socios de la esclavitud que existe en México. 
Después de cincuenta años de haber liberado a sus 
esclavos negros, el Tia Sam se ha vuelto 
esclavista de nuevo y se ha dedicado a la trata de 
esclavos en un pa!s extranjero ••• 

Desean perpetuar la esclavitud MeKicana 1 

y consideran que el General D!az es un factor 
necesario para ello; por está razdn le han 

TENA RAMIREZ, FELIPE: "Leyes Fundamental es de Mé >dco" 1 
Editorial Porrúa S.A., México, lSa Edicidn, 1989, Pág 607. 
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otorgado su apoyo unánime y total ••• han ido 
mucho más lejos aún ••• Por medio del dominio que 
ejercen sobre la maqu1nar1a pollt1ca 
Norteamericana, el Gobierno de los Estados Unidos 
ha mantenido a Dlaz en el poder cuando debiera 
haber caldo. El poder pol1c1ac:o de los Estados 
Unidos SP. ha usado en la forma mas efectiva para 
destruir el mov1m1ento de los MeK1c:anos destinados 

abolir, la Esclavitud, y para mantener en su 
trono al pr1nc1pal tratante de esclavos del México 
Bárbaro: Porfirio Dlaz". 1 

Lo anterior, proveed que el mov1m1ento 
nacional, se pusiera de acuerdo, y se levantará en 
armas, debido a la gran represión que para esos 
d1as hab1an sufrido los trabaJadores de Cananea y 
Ria Blanco. 

De esta última, la historiadora Bertha 
del Carmen Mac1as nos d1ce: '' El siete de enero de 
1907 Porfirio Diaz ordenaba una represión armada 
contra los obreros, huelguistas de Rio Blanco, 
Veracruz; El Dictador, al servic10 del Capitalismo 
Extranjero, segó mas de cuatrocientas vidas de 
obreros, muJeres y niños indefensos. Asl quedó 
escrita otra de las grandes páginas de la historia 
del Proletariado de México''. ' 

Lo anterior, desato la furia nacional 
que desbocó con la concret1zac1ón del Plan de San 
Luis Potosi encabezando dicha lucha Don Francisco 
1. Madero. 

Luego, del cuartelazo de Victoriano 
Huerta y la nueva lucha del poder, el General 
Venustiano Carranza, toma las riendas del 
gobierno, mandando una iniciativa de Ley al 
Congreso que pretendia iniciar con los derechos 
fundamentales del Hombre, y entre esos iba la 

KENNETH TURNER 1 JOHN: "Méxic:o Bárbaro"; Editorial 
Costa/Amic, MéKico 1 ta Edición, 1967 1 Págs 229 V 230. 

' MACIAS C, BERTHA DEL CARMEN: "Cronologla Fundamental de la 
Historia de México"; Editorial del Magisterio, MéKico, 2a 
Ed1c:1ón, 1.970, Pág 71. 



12 

Reforma del Articulo 5• constitucional de 1857, 
que tendla a desembocar con la estructurac1dn de 
un nuevo ordenamiento establecido 
en la normat1zac1dn del Articulo 123 de nuestt•a 
Constitución. 

El Constituyente Pastor Rouai~, nos 
comenta esta s1tuac1dn al decir: "En la última 
sesidn de la asamblea, se resolv1d fuera retirado 
el dictamen de la Com1s1ón para que 
volviera a presentarse en la forma de un estudio 
completo y def1n1t1vo, que abarcara todos los 
temas que habian tratado y todos los demás que 
deberlan contener, tanto el Articulo 5• como el 
nuevo capitulo de la Cqnstitucidn, con. el fin de 
que Quedarán Sólidamente Garantizados los Derechos 
de las Clases Traba.Ja.dora de la Rep~blica. 

Varios Diputados hablan sido alojados en 
el edificio que fue la residencia del Ovizpo de 
Querétaro que ampulosamente llevaba el nombre de 
Palacio Epistopal, y el local de la antigua 
capilla muy espacioso, sirvió de sala de sesiones 
a los Diputados Constituyentes que iban a Reformar 
las Instituciones Sociales del Pais con los 
Arttculos 123 y 27 de la Constitucidn, para 
conseguir con ellos que los principios teóricos 
del cristianismo, que tantas veces habian sido 
ensalzados ah1, tuvieran su realización en la 
práctica y fueran bien aventurados los mansos para 
que poseyeran la tierra y elevados los humildes al 
desposeer a los poderosos de los privilegios 
inveterados de que gozaban." " 

Dice bien el Maestro Pastor, al señalar 
que esta legislación a discusión iba a transformar 
totalmente la sociedad mexicana, en tal forma que 
el proyecto original, una vez discutido, presento 
respecto de los Derechos de la Mujer los 
siguientes conceptos: 

" ROUAIX, PASTOR: "Genesis de los Articules 27 y 123 de la 
Constitución de 1917''; Partido Revolucionario Institucional, 
Mé1Cico, la Edicidn, 1984 1 Págs 89 y 90. 
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"123.- El Congreso de la Unidn y las 
Legislaturas de los Estados deberán 
expedir Leyes sobre el Trabajo, fundadas 
en las necesidades de cada región, sin 
contravenir a las bases siguientes, las 
cuales regirán el TrabaJO de Obreros, 
Jornaleros, empleadoü domésticos y 
artesanos, y de una manera general sobre 
todo Contrato de Trabajo. 

FRACCCION II.- La Jornada máxima de 
trabajo nocturno será de 7 horas quedan 
prohibidas las labores insalubres o 
peligrosas para las mujeres en general y 
para los Jóvenes menores de 16 años y 
queda también proh1b1do a unos y otros 
el trabaJo nocturno industrial; y en los 
establecimientos comerciales no podrán 
trabajar después de las 10 de la noche. 

FRACCION v.- Las MuJeres, durante los 3 
meses anteriores al parto, no 
desempeñaran trabaJos físicos que eKijan 
esfuerzos materiales considerables. En 
el m9s siguiente al parto disfrutarán 
forzosamente de descanso, debiendo 
percibir su salario integro y conservar 
su empleo y los derechos, que hubieren 
adquirido por su contrato. En el 
periodo de lactancia tendrán dos 
descansos eKtraordinarios por d1a, de 
media hora cada uno para amamantar a sus 
hlJOS. 

FRACCION XI.- Cuando por c1rcunstñncias 
eKtraordinarias, deban aumentarse las 
horas de jornada, se abonaran como 
salario por el tiempo eKcedente un 
ciento por ciento mas de lo f1Jado para 
las horas normales en ningún caso el 
trabajo ewtraordinario podrá eKceder de 
3 horas diarias ni de 3 veces 
consecutivas. Los hombres menores de 16 
años, y las mujeres de cualquier edad, 
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admi t Ldos 

" 
en esta clase de 

Indepe~dientemente de que todas y cada 
una de las normas previstas en este in1c10 del 
Derecho Laboral fueran también aplicables a las 
mujeres, las articulas que hemos transcrito, 
lo que se refieren en especial a ellas. 

As!, independientemente de que ya se 
pregonaba una idea de Igualdad Jurldica entre el 
Hombre y la Mujer en relación al Derecho Laboral, 
se proteg1a a está última, en relación al trabaJo 
nocturno y extra, a su embarazo y lactancia y por 
último, al aumento e~traordinario de la jornada de 
trabajo. 

Que si se pueden considerar pr1v1legios, 
la mujer por su se~o los merec1a ya que 
intentaba proteger su seguridad. 

As1, se establecieron diversas 
legislaciones locales en cada uno de los estados, 
para que el 18 de agosto de 1931, se promulga una 
ley publicada el 28 de agosto del mismo año, y en 
la cual, de la eKposicidn de motivos podemos 
eKtraer la idea general que el Articulo 123 
Constitucional, dio como consecuencia de 
legislación. 

As1, las legislaciones locales, iban a 
unirse un ordenamiento federal para 1931, 
siendo que en la eKposición de motivos de dicha 
ley, se establece la siguiente idea general: 
''Desde que se promulgó la reforma del articulo 73 
de la constitución General de la República, se ha 
venido haciendo cada vez mas inaplazable la 
eKpedicidn de la Ley Federal del Trabajo. Cierto 
es que las relaciones entre obreros y patrones 
continóan gobernadas por las bases establecidas en 
el propio articulo 123, y por un conJunto de 
normas elaboradas por la costumbre en nuestros 
medios industriales, y por la jurisprudencia, 

11 IOEM. Págs 201 y 202. 
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tanto de la Suprema Corte de Justicia, como de la& 
Juntas de Conoiliación y Arbitraje. <SIC> Pero 
estas reglas, un tanto imprecisas y algunas veces 
contradictorias, no pueden supttr indefinidamente 
a la ley. Es indispensable que, tanto 
trabajadores como empresarios, conozcan de manera 
inequi~oca tas normas que han de reglr sus 
relaciones y esto solamente puede aloanzarso por 
medio de ta leY qua depura y sistematiza las 
reglas formadas inconscientemente por )as fuerzas 
sociales que al lado del estado trabajan la 
elaboración del hecho.• u 

La presente ley, convirtió en 
reglamentaria del articulo 123 Constitucional, y 
sobre sus parámetros de acción, se empezaron a 
normar todas y cada una de las relaciones 
laborales. 

Luego, para 1970 sufre una nueva 
modificación, qua l ieva a. la. ola.se traba.ja.dora 
a.de 1 ante en su l ueha por 1 ograr me:dores 
condiciones de trabajo. 

l,3. NATURALEZA JURIDICA DE LA GARANTIA 
CONSTITUCIONAL. 

Cuando la Revolución lngle&a, la 
Independencia da los Esta.dos Unidos 'Y l¡,. 
Revolución Francesa triunfan, el concepto del 
Derecho ttumano elevado a Derecho canstituelonal. 
slgniflcó lo qua hoy conocemos como Garantlas 
Individuales. 

La Garantia Individual, estará basada 
dlrectamente sobre la Seguridad Jurldica que 
lntenta proteger, los derechos no sólo naturales 
det ser humano, sino tos derivados de la relación 
entre las personas el contractual y en especial, 
la relación entre gobernado y gobernante. 

11 TRUEBA URSINA, ALB~RTO: •Nuevo Derecho del Trabajo•; 
Editorial PorrQa, S.A., México, 3a Ed1c16o, 

0

1975, P~g 169. 
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Tal vez, sea en esa relacidn, en ddnde 
radique la naturaleza esencial de la Garantia 
Individual. 

Asf, en e 1 preámbulo de la Dec la rae idn 
de los Derechos del Hambre y del Ciudadano, 
documento que pone fin a la Revoluc1dn Francesa, 
se establecta: ''Los representantes del pueblo 
francés, constituidos asamblea nacional, 
considerando que la ignorancia, el ol'l1do o el 
menosprecio de los derechos del hombre son las 
únicas causas de las desventuras públicas y de la 
corrupción de los gobiernos, han resuelto e~pcner, 

declaración solemne los derechos 
naturales, 1nal1enables y sagrados del hombre, a 
fin de que esta declarac1dn, constantemente 
presente todos los integrantes del cuerpo 
social, les recuerde sin cesar sus derechos y sus 
deberes; fin de que los actos del poder 
legislativo y los del poder eJecutivo 1 pudiendo 
ser comparados en todo momento con el obJetivo de 
toda institucidn polltica 1 sean mas respetadasi a 
1in de que las reclamaciones de los ciudadanos, 
fundadas en lo sucesivo en principios sencillos e 
indiscutibles, tiendan siempre al mantenimiento de 
la constitucidn y a la dicha de todos.'' 11 

La Garantia Individual, no fue producto 
del consentimiento de quien ejerce el poder, de 
otorgar derechos a sus gobernados. Realmente, los 
gobernados tuvieron que imponerse directamente a 
través de la lucha armada, para establecer la 
verdadera soberanla, que iba a recaer en el pueblo 
entero. 

Asi, el pueblo 
1ueran respetadas, por 
gobernante gobernado, iba 
normatizada. 

exigla, que sus derechos 
lo mismo, la relacidn 

a estar ya debidamente 

El Maestro Alberto Trueba Urbina al 
hablarnos de la Garantla Individual, debidamente 

SECCO ELLAURI 1 OSCAR: "Los Tiempos Modernos y 
Contemporáneos"¡ Editorial Kapelusz, Buenos Aires, Argentina, 4a 
Edicidn, 1965, Pág 164. 
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legislada en la Constitucidn, nos dice: " las 
Constituciones modernas, como la nuestra, al mismo 
tiempo que enumeran los derechos individuales bajo 
el titulo de garant1as individuales, consagran 
garant1as sociales comprendiendo los derechos 
sociales, cuyo establec1m1ento esta ligado al 
proceso de racional1zacidn de la vida publica. 

La Constituc1dn es la Ley Suprema de la 
Unídn, según el articulo 133 de nuestra Carta 
Constitutiva, y la supremacla de la misma radica 
en la obligación que tienen los particulares y las 
autoridades de defender decisiones politicas 
fundamentales. u 

La garantla individual, una vez 
reconocida en la legislac1dn constituc1onal, va a 
tener el efecto de el primer lugar, darle al 
ciudadano, un derecho incisivo fundamental. 

Por otro lado, establecerá las normas 
sobre las cuales la admin1stracidn püblica debe de 
asentarse; luego, normara las relaciones entre 
gobernado y gobierno, y por ültimo, dichas 
garantlas individuales podrán hacerse efectivas a 
través del juicio de amparo. 

En tal efecto, la garantta que marca 
nuestro estudio, esta contenida en el primer 
párrafo del articulo 4• Constitucional el cual 
establece: ''El vardn y la muJer son iguales ante 
la ley. Esta protegerá la organizacidn y 
desarrollo de la familia ••• " 11 

Es evidente que la lucha revolucionaria, 
no nada más fue realizada por el hombre, sino que, 
en toda lucha armada, la mujer también ha cumplido 

¡, TRUEBA URBINA, ALBERTO: ''Derecho Procesal d~l Trabajo''¡ 
SIE, México, Tomo 4 te, 1994, P.\g 100. 

11 ''Constitucidn Politlca de los Estados Unidos Mexicanos''; 
Editorial Porrüa, S.A., Mé1<ico, 89a Edición, 1990, PAg 9. 
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su misidn, ya sea tomando las armas incluso, o 
$irviendo al hombre su al1mentacidn y sustento, 
para ~l efecto de que éste tenqa energ1as para la 
lucha. 

Lo anterior, resulta que la muJer 
también se ha esforzado para que exista la 
garantta individual. 

En este sentido, el Maestro Santiago 
Barajas Montes de Oca, al comentarnos este párrafo 
del Articulo 4• Constitucional nos dice: "El 
análisis cual1tat1vo y cuantitativo de varias 
actividades, como pueden serlo la educacidn, la 
pol!tica, la productiva o el trabaJo, llevd al 
Congreso de la Repóbltca a elevar al plano 
consti tucianal la igualdad plena entre hombres y 
mujeres, con la f1nal1dad de que la adic1dn y 
reformas propuestas, s~ sumasen al equilibrio que 
nuestro sistema constitucional encontrd, al 
asegurar y hacer convivir garant1as individuales 
con garant1as sociales: pues as! como en el 
terreno educativo la instruccidn fundamental del 
pueblo mexicano, orientado a través de criterios 
de libertad democrática, solidaridad nacional e 
internacional, o en el de convivencia humana, ha 
rechazado cualquier privilegio derivado de 
supuestas superioridades o jerarquías y a aceptado 
por exigencia social la igualdad jurld1ca entre 
los sexoss y en el terreno del empleo la 
contribuc1dn de la muJer a la creacidn de riqueza 
constituye hoy un beneficio para el progreso de la 
familia mexicana; justo era consagrar la Igualdad 
del Hombre y la Mujer ante la Ley por ser 
consecuencia explicita de una decisidn humanística 
y social 1 de impostergable reconocimiento". 11 

Con lo anterior, y al elevar a ese rango 
de relacidn de derecho que en un momento 
determinado puede encontrar su debida 
cohercibilidad, un derecho natural y humano como 

" BARAJAS MONTES DE OCA, SANTIAGO: Comentarios al Articulo 
4• Constitucional, Dentro dec "Constitucidn Pol1tica de los 
Estados Unidos Mexicanos, Comentada, UNAM, M~xico, 1985, Págs 11 
y 12. 
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jurtd1ca entre el hombre y la 
si, el objetivo principal, de los 

la garantia constitucional 

Por lo anterior, ya podemos hablar 
dir·ectamente del cual va a ser la extensión de 
está garantía, dentro de la or9an1zacidn social, y 
por supuesto frente al Derecho Laboral Me><icano. 

1.4. LA RAZON DE SER DE LA NOHMI\ CONSTITUl:lONAL 
DENTRO DE LA ORGANIZACION SOCIAL. 

Debemos iniciar nuestra exposicidn can 
un concepto de lo que es la sociedad, o la 
organizacidn social con miras a obS~rvar Los 
alcances o llmites de la norma dentro de estos 
presupuestos. 

En tal forma el Maestro Luis Recasens 
Siches, nos dice sabre la necesidad de una idea 
clara sobre lo social que: " .•• Si se concibe la 
sociedad como un ser substante, con existencia 
propia e independiente, está tesis constituirá un 
fundamento para las doctrinas pol1ticas que 
quieran esclavizar al sujeto humano. En efecto, 
cuando se piensa que la sociedad, y sobre todo el 
estado, como una cosa substante con vida propia, 
entonces se entiende que el individuo quede 
anotado ante el volumen imponente y autdnomo de 
ese ser ••• 

Por lo anterior, si se entiende que la 
sociedad no es una realidad en s1, y por s1, 
aparte e independiente de los SU Jetos 
individuales, sino tan sdlo una forma de vida y 
una organizacidn de estos; y el estado es una 
especie de agencia para la meJor gestidn de sus 
intereses comunes, será muy dificil que sobre 
estas bases pueda tenderse o sacrificar a los 
individuos en homenaje a la sociedad y al estado, 
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pues no tiene sentido sacrificarse a puras 1ormas 
de organizacidn". 11 

El considerar al gobierno del estado 
como un presupuesto principal para la sociedad, es 
caer en ideas arcaicas, en ddnde el amo y señor de 
las tierras era el emperador. 

S1 miramos hacia la h1stor1a 1 las luchas 
sociales no han sido en vano, al grado tal que 
actualmente la democracia o el gobierno del 
pueblo, ~s quién detenta la soberania 1 y es el 
pueblo organizado quien impone aün gobierno para 
que este cumpla con una funcidn esencial para la 
vida de la sociedad como es la organ1zacidn de la 
misma. 

Ast, el gobierno autor1tar10 ha pasado 
de moda para nuestro pa1s 1 va a convertirse en el 
gobierno admtnistrddor en la sociedad. As1, este 
poder politice en nuestro pats, va a estar narmada 
en el arttculo 49 constitucional, y el mismo, va a 
ejercer su funcidn p~blica en forma legislativa, 
ejecutiva y Judicial. 

As1, las normas dentro de la 
organizacidn social, van a ir apareJadas con su 
funcidn especifica esto es de crear par~metros de 
derecho, que los entes de la sociedad tengan que 
respetar y observar, a fin de que eKista una 
1nter-relacidn entre la comunidad, bajo los 
aspectos de Justicia, bien común y seguridad 
juridica. 

El Maestro Rafael Preciado HernAndez, al 
hablarnos de la necesidad de la norma juridica, 
nos dice: "Si las normas morales están ordenadas a 
la perfeccidn del sujeto agente, al bien de la 
persona considera individualmente, las normas 
jurldicas 1 en cambid prescriben lo que cada 
persona tiene facultad de eKigir de los dem~s, 
bajo la razdn formal de deuda, y asimismo 
determina la contribucidn y participación que a 

" RECASENS SICHES, LUlS: "SOCIOLOG(A 11
; Editorial Porrúa 

S.A., México, 12a Edicidn, 1972 1 PAgs 107 y 108. 
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cada quien corresponde en el bien común. Las 
normas juridicas están ordenadas, por tanto, a el 
perfeccionam1ento d~ la vida social, que alcanzar 
con la realización del bien común". 11 

Cuando entremos a analizar la relacidn 
laboral, veremos como la norma, va a otorgarle 
derechos y obligaciones al patrdn 1 y al 
trabajador. 

Dichos derechos, van ha poder ser 
eKigidos por una parte y la otra, y asi se 
organizará el sistema. 

Claro está en base a la justicia que 
consiste en dar a cada uno lo que le corresponde, 
y el bien común que según el Maestro Eduardo 
Garcta Maynez consiste en: " Un orden jurtdico 
concreto sdlo valioso cuando resulta 
instrumento eficaz de real1zacidn de los 
desiderata que le dan sentido. De los fines a que 
tiende, los mas importantes consisten la 
Justicia, la seguridad y el bien común. 

El bien común se alcanza cuando 
todos los miembros de una sociedad disponen de los 
medios indispensables para la satisfaccidn de sus 
necesidades materiales y espirituales, lo mismo 
que para el desarrollo y perfeccionamiento de sus 
actitudes. 

Tal meta es 1 sin duda 1 diflcilmente 
asegible, en esta desbrújulada época nuestra, su 
plena realizacidn parece cada vez mas distante. 
En un mundo cuyos destinos dependen en gran parte 
de relaciones de poder y no de propdsitos de 
Justicia; en que las grandes potencias juzgan que 
su fuerza las autoriza a intervenir en los asuntos 
de los palses débiles o apoyar dictaduras que a 
cambio de tal apoyo velen por los intereses 
econdmicos de esas potencias; en una época en que 
hay toda vla discriminaciones, analfabetismo, 

11 PRECiADO HERNANDEZ, RAFAEL i "Lecc: iones de Fiosof la del 
Derecho1 ~ditorial Jus, Mé><ico, lOa Edic:idn, 1979, P.ig 102. 
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pobreza y hambre, el bien común resulta, tanto en 
el orden interno de muchos de paises, como en el 
intencional, un sueño o una quimera". 11 

A pesar de que en opinidn del maestro 
citado, el bien comUn sea un sueño a realizar, la 
norma no puede olvidarse del mismo, y forzosamente 
debe contemplar el bien común de la comunidad, a 
efecto de poder salvaguardar, con mayor. interés 
las necesidades de la mayoria de los entes de la 
comunidad. 

As!, la norma al intentar ofrecer a cada 
quien su derecho, persiguiendo el interés coman, 
ofrece la seguridad jurldica, misma que está 
explicada como esa garant1a que el derecho en 
general nos otorga, y que en un momento en que 
nuestros derechos son violados, la misma seguridad 
nos proporc1ona los medios para buscar la 
reparacion, y en cierta instancia, al infractor no 
se le puede cambiar de su situación jurtdica, sino 
después de haber sido o1do y vencido en juicio. 

A efecto de entender a la seguridad 
jur1dica, vamos a utilizar los conceptos que de 
ella hace el Maestro Rafael Preciado 
Hernández, ya que es en la seguridad jurldica 
ddnde esta asentado todo nuestro derecho, llamase 
laboral, administrativo, fiscal, civil o penal. 

El citado maestro expresa: ''La geguridad 
es la garantta dada al individuo de que su 
persona, sus bienes y sus derechos no ser~n objeto 
de ataques violentos o que, si estos llegan a 
producirse le serán asegurados por la sociedad, 
protecc1dn y repa~acidn. En otros términos esta 
on seguridad aquel que tiene la garantla de que su 
~ituacidn no será modificada sino por 
procedimiento susc1tarios y por consecuencia 
regulares, legtt1mos y conforme a la ley''• •1 

" BARCIA MAVNEZ, EOUAR001 "Filososfta del Derecho"; 
Editorial Porróa S.A., México, 5a Edicldn, 1986 1 P~gs 481 1 482 y 
489, 

u Ob. Cit. Pág 233. 
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La norma laboral, en un pr1nc1p10 va ha 
intentar organizar la relación laboral, para que 
la eKplotac1dn y la esclavitud termine, y tanto 
patrdn como empleada puedan lograr un desarrollo 
armdn1co. 

De la anterior, se presupone entonces 
que la norma tiene que ser imperativa, esto es, 
que pueda la misma imponerse al particular, no 
importando su voluntad a mas, constr1ñendola, en 
caso de encontrar una negativa a cumplirla. 

La seguridad jur!dica laboral, va hilada 
a la Ley Federal del TrabaJa, la cual va ha 
representar derechos tanto al empleado como al 
patrdn, que protegen su persona, sus bienes y 
otros derechos. 

Los previene de ataques de 
1nobservanc1a, de incumplimtento o de infracc1dn. 

Pero cuando tal infraccidn sucede en la 
práctica, la misma legislación laboral establece 
mecanismos que dan al ofendido por la infraccidn, 
la posibilidad de ocurrir a una autoridad como 
podría ser la Junta de Conciliacidn y Arbitraje 
ccrrespond1ente, para que este pueda deducir su 
derecha, a trav~s de una dependencia con 
suficiente Jurisdiccidn de imperio para obligar al 
infractor o quien incumplid la norma, para 
hac~rla cumplir, una vez que este Ultimo fue otdo 
y vencido en el procedimiento societario laboral 
correspondiente. 

En tal efecto que la funcidn de la 
eguridad JUrldica es muy amplia, en un punto es 

subjetiva, porque otorga derechos que les 
previenen de ataques, y por el otro lado es 
adjetiva, porque proporciona los medios y 
autoridades para que en base al imperio del poder 
público de admin1stracidn de Justicia puedan 
someter al infractor y enderecen ~u conducta hacia 
el derecho. 

Esa es la verdadera razdn de ser de la 
norma dentro de la sociedad, de tal forma que la 
norma constitucional, por ser está de la mas .alta 
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jerarqu1a, su razdn de ser sobrev1ene de una lucha 
laboral, y social que se ha venido gestando, en 
defensa en pr1nc1p10 del derecho natural, 
desarrollandose este un derecho humano que 
intenta ser reconocido por el poder público pard 
normar las relaciones gobernado gobernante. 

En este marco, en el momento en que 
sobreviene la infracc1dn de el gobierno sobre el 
gobernado, este último tiene la pos1b1lidad 
también de que la seguridad Jur1d1ca le 
proporciona a la norma parL ocurrir una 
autoridad ya sea Juez de Distrito o Colegiado de 
Circuito, a ftn de que en vla de juicio de Amparo, 
pueda deducir su accidn constitucional y constriña 
la voluntad del gobernador: para que este se 
someta al derecho establecido, no sólo 
constitucional, sino de toda la normat1v1dad que 
de Nuestra Carta Magna se desprende. 

Por lo anterior, consideramos que en un 
principio la razdn de ser de 1 a norma 
constituc1onal será P.Stablecer una cierta 
or9an1zacidn en la relación gobernado gohernantP, 
darle derechos al gobernado y claro esta 
establecer las v1as tddneas para hacer validas )as 
garantlas que la misma constitución oresupone. 
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CAPITULO SEGUNDO 
LA RELACION LABORAL. 

Tal vez para esté capitulo, hemos 
proyectado, presentar el marco jur1dico de la 
relacidn laboral, con el fin de que los 
principios y naturaleza de los contratos queden 
explicados, y podamos hablar en una forma general 
de lo que es la Relacidn Laboral. 

2.t. PRINCIPIOS QUE LA RIGEN. 

La relac1dn laboral, esta basada en 
princ1p1os, que como vimos en el c:ap1tulo 
anterior, parten de la lucha lahoral. 

Dentro de estos principias, nos dice el 
Maestro Alberto Trueba Urb1na, forman parte de un 
mínimo de garantias sociales que van a darle a la 
relación laboral su solvencia y cons1stenc1a. 

El mismo Maestro Trueba, al hablarnos 
del mínimo de garan~ias sociales es la relacidn de 
trabaJ0 1 tambi~n toca esa s1tuacidn de la lucha 
obrera, y sus triunfos al decir: '' Todo el derecho 
social positivo, por su propia naturaleza, es un 
mlnlmo de garantlas sociales para el proletariado. 
Tal es la esencia de todas la leyes cuya finalidad 
es la dignificacidn, la protección y la 
re1ndivicacidn de los explotados en el campo de la 
producción econdmica y en cualquier actividad 
laboral. Por consiguiente, las normas del 
Articulo 123 son estatutos e><clusivos de la 
persona humana del trabaJador y para la clase 
proletaria que luchan en defensa de sus intereses 
comunes y por el meJoramiento de su situacidn 
econdmica a través de la asociación profesional y 
del derecho de huelga; derecho que también puede 
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ejercer el proletariado en func1dn re1nd1v1cator1a 
para sucensar el capital." 11 

As!, la relacidn laboral, va a presentar 
en primera 1nstanc1a, pr1nc1pios de dign1f1cac1dn 1 
protecctdn y re1ndiv1cac1ón de los derechos de los 
explotados. 

Estos prjncipios, se traducen en 
situaciones concretas en la relación laboral como 
son: 

1.- La estab1l1dad en Pl empleo. 
2.- La protección a Ja salud, a la 

integridad t1s1ca y mental > .. a la 
vida del trabaJador. 

3.- Derecho a un ingreso razonable. 
4.- La superación del trabajador. 

La Estabilidad en el Empleo, es sin 
lugar a dudas la piedra sobre la cual descansa 
todo el Derecho Laboral, en tal forma que esta 
estab1l1dad es absoluta, y va enfocada a que la 
subsistencia del trabaJador se garantic~. 

La estabilidad no va enfocada a 
conservar al trabajador en el empleo, sino a la 
naturaleza directa de la relacidn laboral como es 
el servicio siga exigiendo dicho empleo. 

En tal forma en los contratos de tiempo 
y obra determ1nada 1 si sigue subsistiendo la 
materia del trabaJ0 1 gracias a esta idea de la 
estabilidad, se dobe seguir respetando el trabajo 
del empleado. 

Esto por extensidn 1 quiere decir que el 
patrón no puede dar por terminada la relacidn 
laboral caprichosamente, ya que dicha relación 

11 TRUEBA URSINA, ALBERTO: "El Nuevo Derecho del Traba Jo"; 
Editorial Porrúa S.A., México, 3a Ed1c1dn, 1975 1 Pág 117 y 118. 
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formas de suspens lón " 
El Maestra Euquerlo Guerrero, nos hace 

un resumen sobre los principios dónde descansa la 
idea de la estabilidad en el empieo, y a grandes 
rasgos eKpone: • Nosotros creemos que la 
Legislación Mexicana ·ha encontrado una forma que 
si no es perfecta, cuando menos ofrece 
posibilidades muy interesantes que se encuentran 
en los siguientes puntos: 

1.- Por una parte, se sostieno en 
general la tesis de la estabilidad 
absoluta en el empleo obligando a los 
patrones a reinstalar a los trabajador~s 

que se hubieren separado 
injustificadamente. 

2.- Por otra parte, se excluyó de la 
regla general a aquellos casos en que se 
advierten condiciones que no justifican 
aplicar el criterio absoluto de la 
estabilidad o en los que se podrla 
oca~ionar trastorno~ muy severos ~n et 
centro de trabajo. 

Ai Dentro de los primeros, podemos 
englobar la poca antigüedad del 
trabajador. 

8) Dentro de la tesis que se refiera a 
los trastornos qua podrian ocasionarse 
en el centro de trabajo consideramos en 
primer lugar el caso de aquellos 
trabajadores, que por las 
caracterlsticas de su labor est~n en 
contacto directo y permanent9 con el 
patrón y su presencia dif icultaria el 
desarrollo normal de las relaciones de 
trabajo. 

CI También tomando en cuenta las 
relaciones casi familiares que presentan 
entre los domésticos y sus patrones, se 
eKcluyó, dentro d9 la obligación de 
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reinstalar, a los trabaJadores de esta 
e lase ••• 

D> Dentro de su puesto, seguramente se 
tomd en cuenta a los trabajadores de 
confianza." 11 

Fuera de las causas establecidas por el 
Maestro Euquerio, y que en la legislacidn están 
establecidas por los Articules 48 y 49 de la Ley 
Federal del Trabajo, se señala evidentemente como 
este principio de estabilidad en el empleo, casi 
absoluto. 

Consideramos que cuando la relac1dn 
laboral es muy estrecha, no en los casos que el 
Maestro Euquer10 y la legislac1dn previenen, es 
perfectamente entend1ble que la confianza debe de 
ser plena para que la relac1dn laboral pueda 
seguir su marcha habitual. 

Por lo que se ref1~re a la proteccidn de 
la salud, a la integridad flsica Y mental y a la 
vida del trabaJador, esto sin lugar a dudas forma 
parte del derecho a la seguridad social que todos 
y cada uno de los trabajadores tienen como otros 
de sus logros y que son el principio bAsico de la 
rclacidn laboral. 

El Maestro Hugo Italo Morales y Rafael 
Tena Suck, cuando nos hablan de la definicidn de 
Seguridad Social nos dicen: "El anhelo fundamental 
de la actual clase trabaJadora, es no sdlo 
asegurar el sustento y la comida del d!a 
siguiente, sino también la ~ubsistencia decorosa y 
digna para el resto de sus d1as de él y de las 
personas que dependen económicamente de esa fuerza 
productiva laboral, as1 como de los infortunios o 
imprevistos que puedan presentarse. 

11 GUERRERO, EUQUERI01 "Manual del Derecho del Trabajo"; 
Editorial Porrúa S.A., México, Sa Edicidn, 1976 1 PAg 116. 
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Por ello, la seguridad soc:1al tiene por 
obJeto contrarestar la ciega injust1c1a de la 
naturaleza y de las actividades econdm1cas, por 
medio de un sistema bien estructurado de bienestar 
colectivo integral, basado en la Just1c1a social, 
niveladora de desigualdades que persigue remedíar 
los grandes males y d1ferenc1as de las clases 
econdmu:amente débiles." 11 

Es claro como este pr1ncip10 de Derecho 
Laboral, va a tener que estar f1Jado dentro de los 
lineamientos de la Relacidn Laboral. 

En tal forma que el Articulo 123 
fracciones XVI y XIX de la Ley Federal del 
Trabajo, van a establecer está obligación para el 
patrdn, a efecto de que tenga que otorgar a sus 
trabaJadores la seguridad o el servicio del seguro 
social, para sus trabajadores. 

Siendo que dicha seguridad social, se 
extiende incluso hasta el riesgo de trabajo, en 
ddnde ya se señalan ciertas indemnizaciones, que 
hacen que el trabajador, pueda tener acceso a la 
seguridad social. 

El Maestro Cuauhtémcc Ldpez Sánchez, nos 
habla, de la necesidad del seguro social y su 
universalidad, que deben ser un factor principal, 
para que la misma llegue a todos los trabaJadores 
en general. 

Dicho Maestra establece; La 
universalisacidn del régimen de los seguros 
sociales permite satisfacer necesidades 
inaplazables, y hace realidad el prtncipto de la 
solidaridad humana en que se funda, además de que 
es coadyuvante esencial del auténtico progreso de 
la nación. La Reforma a la Ley del Seguro Social 
del año de 1959 1 tuvo entre sus finalidades 
primordiales la de crear las. condtciones legales 

11 lTALO MORALES, HUGO V TENA SUCK, RAFAEL: "Derecho de la 
Seguridad Social''; Editorial Pac, México, 1a Edic1dn, 1986 1 Pág 
¡, 



30 

necesarias para extender el régimen a nuevos 
núcleos de pcblac1dn, como artesanos, pequeños 
comerciantes y profes1on1stas libres en el medio 
urbano, y ejidatarios, pequeños agricultores y 
apárr.eros el medio rural ••• " 14 

Es tan importante la seguridad social en 
el ámbito laboral, que está se ha extendido para 
trabajadores independientes, y se ha señalado como 
una obl1gacidn para el patrdn dentro de la 
legislación. 

El derecho a un ingreso razonable, es la 
razdn de ser y el obJetivo directo que el 
trabajador busca por el pago de sus serv1c1os. 
Aqul queremos iniciar haciendo una critica a lo 
que ya declamas en el capitulo primero, como es el 
concepto del salario, el cual responde al concepto 
que actualmente debe representar, ni social, n1 
capitalista. 

Cuando hablamos del Articulo 123 
Constitucional, declames que en el proyecto, y al 
hablarse de la huelga, $e establec1a una idea 
mucho muy interesante como era buscar por medio de 
la huelga el justo equilibrio entre el trabajo y 
la plusvalla que esta otorga al capital y el 
beneficio reportado. 

Es evidente que tal proyecto no paso, 
pero dejd asentado una base de idea tan econdmica 
y capitalista como el dinero mismo. 

En tal forma que si pensamos en la 
ideologla capital, el salario debe ser el justo 
reparto de beneficios, que el trabajo le ha 
proporcionado al capital. 

Ahora bien, e$ muy diferente hablar de 
la gran plusvalia que el trabajo le otorga al 

u LDPEZ SANCHEZ, CUAUHTEMOC; "La Extensión de la Seguridad 
Social en Mé)(ico"; Dentro de la Nueva Legislacidn del Seguro 
Social en Md><ico; UNAM 1 Mé><ico, ta Edic1dn, 1977 1 P.ig 66. 
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capital que establecer que el salario es la 
retr1bucidn que se paga por el trabaJa. <Articulo 
102 de la Ley Federal del Trabajo). 

Asl, solamente hay un pr1ncip10 de 
subordinación directa, del traba Jo a la 
producctdn, pero no al capital. 

Ya que el capital por s1 sólo, puede 
engendrar beneficios, pero no con tan altos 
dividendos que cuando se le incorpora el trabajo a 
dicho capital través de la producción, 
comercializac1ón o mercadea de los biene:1, 
productos que satisfacen la necesidad social. 

De lo anterior, que s1 bien es cierto la 
legislación actual, tiende a ser o a proteger al 
mas débil, también lo es, que en muchos de sus 
artículos protege directamente la acumulac1dn de 
capitales:.. 

Sobre estas ideas, y en relacidn a Jo 
que debe de ser el salario min1mo, el Maestro 
Alberto Trueba Urb1na, nos dice: ''La explotación 
del hombre por el hombre, fenómeno permanente de 
la humanidad, no es mas que la historia del 
trabajo: De las Jornadas agotadoras a las jornadas 
reglamentadas jurld1camente, para unas y otras la 
única forma de mitigar tal explotación es el 
salario, sin mas que nunca será suficientemente 
Justo como compensatorio del esfuerzo humano. 

La cuestión del salario suficiente, 
conduce, como ldg ic:o, a 1 a necesidad de 
incrementar el salario m1nimo, ya que por acción 
del estado por medio de leyes o simplemente 
medidas administrativas, ya por acuerdos 
colectivos entre empresarias y trabajadores, 
actuando en represen tac i dn de es tos 1 os 
respectivos sindicatos. Sin lugar a duda, la base 
del salario suficiente ~s el m1n1mo 1 el minimum 
indispensable que cubra la necesidad del 
trabajador y de su familia en cuanto alimentación, 
vivienda, vestuario, educación, asistencia y 
recreaciones. Puede aplicarse no sdlo en una 
demarcac1dn territorial o mun1c pal, en todo pais, 
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sino también en determinada regidn zona 
económica." 11 

En un pr1nc1p10, la 1,1oz salario, ya no 
responde a ese concepto de traba.Jo remunerada, 
toda vez que el traba.Jo produce una gran utilidad 
de capital, y este no se remunera en proporc1dn 
directa al beneficio que reporta. 

Por otro lado, olv1d~ndonos ya de las 
ideas econdmicas cap1tal1stas 1 entonces el salario 
cuando menos debe ser suficiente para subs1st1r 
una familia, de cuando menos tres personas, con 
alimentacidn 1 vivienda, vestuario, educac1dn, 
asistencia y recreaciones. Y nosotros nos 
preguntamos, s1 el kilo de carne de res, en la 
Ciudad de México esta siendo vendida alrededor de 
quince mil pesos a 1,1e1nte mil pesos el kilogramo, 
y la necesidad de consumo en alimentacidn del ser 
humano es de doscientos cincuenta gramos de carne, 
una familia de tres personas deberá consumir 
setecientos cincuenta gramos pagando por esto, 
aproximadamente de once mil a trece mil pesos. 

Adem~s de que se consume diar10 1 el 
salario vigente para la zona económica del 
Distrito Fed~ral, est~ alrededor o poco menos de 
los doce mil pesos, sdlo sirve para comprar tres 
cuartos de kilo de carne, por lo que nos 
preguntamos, y luego la vivienda, el vestuario, la 
educación, la asistencia y recreaciones en ~ 

51 n1 siquiera el salario alcanza para 
tener en la mesa alguna fruta o algón vegetal, ya 
que solamente alcanza para comprar la carne que a 
de servir de alimento del dia. 

Es indispensable, observar como este 
pr1nc1pio sobre el cual está basada la relac1dn 
laboral, a sido totalmente desvirtuado, en 
especial por el famoso pacto., que ha tenido en 

11 TRUEBA URSINA, AL8ERT01 "El Nuevo Articulo 123"; 
Editorial ·Porrúa S.A., México, 2a Edic1dn, 1967 1 Pllg 219 y 220. 
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congelación, los salarios, desde los inicios de la 
presente administración. 

V por último, y por lo que se refiere a 
la superac1dn del trabaJador, el Maestro Francisco 
Ram1rez Fonseca, nos habla al decir: ''Queremos dar 
antes de, solamente, que deben proporc1onárseles 
los medios, a través de la capacitacidn 1 y 
adiestramiento, para que dentro de sus propias 
capacidades pueda rPal izarse el orden 
espiritual y material." 11 

La capac1tac1dn el adiestramiento, 
deben ser dos armas por las cuales los 
trabaJadores deben de seguir luchando, debido a 
que estos los conduce a meJor técnicismo y por lo 
mismo a mejores puestas y salarios incrementados. 

En general tenemos como los princ1pios 
que rigen la relación laboral 1 van unos a estar 
debidamente protegidos por la legislación y otros 
no tanto. 

2.2.- NATURALEZA JURIDICA DEL CONTRATO DE TRABAJO. 

La relación contractual laboral , va a 
presentar diversas caracter1sticas de 
subord1nac1dn, que van a establecer la relacidn 
laboral. 

As1, esta misma relac1dn laboral, 
prestada directamente a un servicio subordinado, 
encontrará su propia naturaleza, en la relación 
servicio remuneración. 

Sobre estas situaciones, el Maestro 
Jesús Castorena, nos habla al decir: ''El Problema 
de la naturaleza de la relac1dn del trabajo debe 
de en9losarse de las siguiente caracterlsticas: 

11 RAMIREZ FONSECA, FRANCISC01 "Condiciones de Trabajo"1 
Editorial Pac:, Mé1<1co, 2a Edicidn, 1985, Pc\g 23. 
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A> La relac1dn y el contrato del trabajo 
son compraventa: la cosa es la energta 
humana, el salario su precia ••• es 
infantil pregonar que el trabaJO no es~a 
en el comerc10. Se obJeta: 
1.- Que el que adquiere tiene la misma 
dispos1c1dn de lo que compra. Esa libre 
disposición esta contrariada por la 
libertad del trabajador que puede dejar 
de trabaJar en el momento que quiera, ni 
que nada n1 nadie lo obligue al 
cumpl1m1ento de su obl1gac1ón. 2.- Que 
la energ1a humana es inasequible; en el 
momento de producirse, se consume, no 
puede ser objeto de apropiac1dn, 
desposesión, ni de transmisión. 3.- La 
concepción de la compraventa del trabaJo 
lleva de la mano a la esclavitud, dada 
la imposib1l1dad de separar la energía 
humana del hombre, y el derecho repudia 
toda concepcidn en la que el hombre, 
comprometa su persona misma; en este 
orden el progreso de las instituciones 
Jurídicas es inegable. 

B> La relacidn y el contrato de trabajo 
son arrendamiento de energía hLlmana. No 
puede rentarse lo que no se puede usar. 
La energfa no puede usarla nadie, 
dispone de ella quien la produce. La 
energía en el momento de producirse se 
extingue, se consume, luego no puede 
alquilarse; es de naturaleza del 
arrendamiento de la transmisidn de uso, 
no de la cosa. 

C> La relacidn y el contrato de trabaJo 
son mandato. No es as!. El fin del 
mandato es lA representacLdn; el 
trabaJo, aunque necesario para realizar 
los fines de representacidn, sdlo sirve 
de medio. 

D> La relac1dn y el contrato de trabajo 
son una sociedad. El trabajo es la 
aportaci~n del obrero; su partic1pac1dn 
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en el resultado, es el salario. La 
part1c1pac1dn del trabaJador las 
utilidades nos aproxima esta 
prepos1c1dn. 

La sociedad es un acto jurldico por el 
que los hombres apartan bienes para realizar fines 
lucrativos. 

En la relac1dn de trabaJo el obrero 
obtiene una remunerac1dn derivada de su actividad, 
sin que le importe el resul tacto desde e 1 punto de 
vista de la ut1l1dad 1 lo que confirma y quiere 
decir que no realiza ninguna aportación ••• 

El dato que hace diferente al contrato 
de trabaJo, de todas las dt>m~s, es en nuestro 
concepto el siguiente: El Derecho concibe al 
hombre como Untco ser que posee actitud de ser 
sujeto de derechos y obligaciones. El hombre es 
el agente activo del derecho, ya que actúa 
individualmente o en grupo. 

El trabaJo es una actividad humana, el 
trabajo puede satisfacer a una necesidad propia, o 
una necesidad aJena, y la gente activa del 
derecho, el hombre que trabaJa, s1n dejar de ser 
agente activo, hace de su trabajo el obJeto de un 
negocio juridico ••• 

La relacidn Jurid1ca de nuestros dfas, 
cuyo objeto es el trabaJo, se asienta en el 
reconoc1m1ento de que toda persona flsica, sin 
ekcep'c 1dn, ti ene una misma y única cal id ad 
jur1dica, la de ser suJeto activo del derecho; 
para lo que sea y lo puede hacer, crea un régimen 
JUrld1co que tiene por obJeto impedir que la 
subord1nacidn le haga perder aquella calidad. 11 

La relación de trabaJo, va a presentar 
la naturaleza que el Maestro Jesús Castorena nos 
dice hasta el final de su exposición, después de 

" CASTORENA, JESUS: "Mariual del Derecho Obrero"; S/E 1 

MéKicc, 6a Edic1dn, 1984, Pág 68 a 70. 
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haberla sometido trente a otros tipos de contrato 
civil , asegura que en esta relacidn nacen 
derechos y obligaciones reclprocas, y el obJeto 
directo es la prestacidn directa de un trabajo. 

En tal forma quedando esa relactdn de 
trabajo 1 se crean para el patrdn obligaciones 
diversas P.n relación contractual, que van a 
deslindar al trabaJador, ciertos derechos por la 
prestacidn de su trabaJo. 

En tal forma, que la relación de trabaJo 
individual, va a const1tu1rse inmediatamente y 
directamente, cuando preste el servicio. 

En tal forma que no se requerirá de una 
forma escrita como elemento de validez, 
veremos en el inciso 2.4. de este trabajo. 

En consecuenc1a, vamos a observar que la 
naturaleza directa del cor1trato, será la 
prestacidn misma del servicio, y que este se 
establecerá cuando empiece a funcionar tal 
prestacidn. 

En este aspecto el Maestro Néstor de 
Buen Lozano, nos dice: '' La relacidn de trabaJo 
puede nacer de un contrato, esto es, de un acuerdo 
libremente alcanzado o puede tener otro origen. 

Las condlciones de la prestacidn, no se 
derivan del acuerdo de voluntades, sino del 
estatuto imperativo que es el derecho de trabajo. 
~~a~:~~~or~~l~~tad que Juega será la voluntad del 

Es evidente, que aunado a la eKposicidn 
del Maestro Jesús Castorena, se le debe de agregar 
la naturaleza del contrato de trabajo, esto es que 
no requiere de formalidad ni de solemnidad alguna. 

"BUAN LOZANO, NESTOR DE: "Derecho del TrabaJ0"1 Editorial 
Porrúa S.A., México, 2a Edición, 1977 1 Pág 40 y 41. 
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Que en realidad, no llega a ser tan el 
acuerdo de voluntades que el contrato presupone y 
por otro lado la subs.titución de las voluntades 
por parte del ordenamiento legal es inconfundible. 

As1, la misma leg1slac1dn, habla de su 
propia naturaleza en el articulo 20 de la Ley 
Federal del TrabaJo, y en dónde se da por hecho 
que independientemente de que se pueda firmar un 
contrato, convenio, pacto o tratado de cualquier 
naturaleza, desde el momento en que existe la 
prestacidn del serv1c10, desde ese momento, la 
leoislación va a poder ser aplicable, y por lo 
mismo, dada su naturaleza imperativa, va a 
substituir la voluntad de las partes, siendo que 
todos y cada uno de los derechos inherentes a la 
relación contractual se darán, inmediata y 
consecuentemente desde el momento de la prestac¿dn 
del servicio. 

La naturaleza imperativa del contrato de 
trabajo, estará supeditada a la seguridad social, 
y supliré la voluntad de las partes estableciendo 
el marco jurídico de la prestacidn del trabaJo. 

2.2.l.- INDIVIDUAL. 

La relacidn individual de trabajo va a 
estar simentada directamente en la prestación del 
servicio. 

Tal vez sea aqui, en donde la mujer para 
entrar a laborar, se le hostigue se~ualmente. 

Como veremos en el Contrato Colectivo y 
en el Contrato Ley, la posibilidad es menor, ya 
que el contrato es una agruoacidn sindical, o 
d1rectamente con una empresa, que cuenta con 
departamento de relaCiones laborales. 

Pero en el contrato individual de 
trabajo, mas que nada esta dado para pequeñas 
empresas o comercios. En tal forma que el patrdn 
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es aqui quién se encarga de todo y una de sus 
funciones es la contratac1dn del personal. 

Y en esta contratac16n, ~l patrdn se 
olvida de toda lucha laboral, y cand1ciona a 
coacc1ona a la muJer, para que a ftn de que pueda 
entrar a laborar, esta tenga relaciones seKuales 
con el. 

Este hostigamiento viola totalmente la 
libertad se~L1al de la muJer, y claro esta qu~ 

independientemente de ser una falta de probidad 
por parte del patrón, es un delito penal. 

Para comprender bien estas s1tuac1ones y 
observar todos los derechos que se violan de la 
muJer por estas c1rcunstanc1as 1 vamos a establecer 
los princ1p1os en dónde el Contrato Individual se 
refleJa, para luego observar sus elementos como 
contrato, y por ~ltimo, hablar de nuestra 
situac1dn concreta en la necesidad de proteger 
los derechos de la mujer trabajadora. 

Dice el Maestro Francisco Ram!rez 
Fonseca, que los bi~nes jur1d1cos que protege el 
Derecho del Trabajo, son la estabilidad del 
empleo, la protección a la salud, el derecho a un 
ingreso razonable, y por último la superación del 
trabajador. 

Ya en el inciso 2.1. d~ este trabaJo 
hablamos de estos aspectos que rigen la relac1dn 
laboral. 

As!, uno de estos pr1nc1pios 1 como es La 
est.ab1l1dad en el empleo, será el que mas pueda 
ser violado en el contrato individual, en el caso 
del contrato individual de la muJer trabaJadora. 

Por otro lado, debemos de pensar de que 
este contrato individual de trabaJo su clausl1lado 
será dado por la legíslac1ón, ·esto es que las 
condiciones de trabaJo serán conforme la 
legislación ordene. 
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El mismo Maestro Francisco Ramirez 
Fonseca, al definirnos el concepto de condiciones 
de trabajo, nos presenta un elemento importante 
para nuestro trabaJo cama es la protecctdn de la 
salud y del ingreso del trabaJador. 

Dicho Maestro, establece: ''Las 
condiciones de trabajo son el cúmulo de 
modalidades baJo las cuáles se presta el servicio. 
De esta manera, además de las que tienden a la 
proteccidn a la salud y al ingreso del trabajador 
tenemos otras como la d1str1buc1dn de la jornada 
legal". 1

' 

El servicio que presta, por la 
remuneracidn que se tiene, será la esencia natural 
de la relactdn individual de trabaJo. 

La salud y el ingreso del trabaJador, 
van ser la continuac1dn del principio del 
serv1c10 que se presta, V dentro de esa 
proteccidn a la salud, las madres trabaJadoras una 
vez que ya estAn dentro de la empresa, sufren otra 
violacidn tajante a sus derechos como es el hecho 
de que no se respeten las condiciones que la ley 
otorga como facilidades y privilegios cuando la 
muJer esta embarazada. 

De todas estas situaciones respecto de 
la muJer, hablaremos en el Capitulo IV en donde 
tocaremos el Hostigamiento Sexual, el derecho de 
incapacidad por maternidad, y otros problemas que 
la muJer soporta en las diferentes relaciones de 
trabajo. 

Declamas, que el salario y el servicio, 
serán ~ntonces la fuente principal del 
establecimiento de la relac1dn. 

"RAMIREZ FONSECA, FRANCISCO: "Condiciones de Trabajo"¡ 
Editorial ·Pac, México, 2a Edicidn, 1985, PAg 23. 



40 

El Articulo 20 de la Ley Federal del 
Trabajo, asl lo entiende, y hace una relacidn 
directa entre estos dos elementos. Dicho Articulo 
expresat 

Articulo 20.- Se entiende por la 
relación de trabajo cualquiera que sea 
el acto que le de origen, la 
prestacidn de trabajo personal 
subordinado a una persona mediante el 
pago de un salario. 

Contrato Individual de Trabajo, 
cualquiera que sea su forma o dencminacidn, es 
aquel por virtud del cuál una persona se obliga 
prestar a otra un trabajo personal subordinado, 
mediante el pago de un salario. 

La prestac1dn de un trabajo a que se 
refiere el párrafo 1• y el contrato celebrado 
producen los mismos efectos. " 

Como todo buen contrato, la 
manifestac1dn de voluntades será uno de su~ 
elementos principales. 

Ahora bien cuando se presta el servicio 
aún a pesar de que no eK1sta nada escrito, se dice 
que ya se tiene un Contrato de Trabajo, por el 
cuál, se establece la relación laboral. 

Solamente hay que hacer una aclaracidn 
respecto de la prestacidn de servicio en relacidn 
a la estabilidad del empleo. Y esta es la esencia 
del Articulo 47 Fraccidn I establece, y que en un 
momento fundamental los Ilegales Contratos a 
Prueba. 

Para explicar esto, necesitamos 
transcribir dicho articulo: 

1
' Ley Federal del Trabajo, SecretAr1a del Trabajo y 

Previsidn Social, México, 7a Edicidn, 19Bó, Pág 41. 
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Articulo 47.- Son causa de rescisión de 
la relacidn laboral, sin 
responsabilidad para el patrdn. 

Fraccidn I.- Engañarlo el trabaJador o 
en su caso, s1nd1cato que lo hubiese 
propuesto o recomendado con cert1f1cados 
falsos o referencias en las que se 
atribuyan al trabajador capacidad, 
aptitudes o facultades de que carezca. 

Esta causa de resc1s1dn deJará de tener 
efectos después de 30 dtas de prestar 
sus st]rv1c1os. " 

Quisimos hacer esa referencia debido a 
que continuamente y varios autores han establecido 
que el Contrato a Prueba carece de Ewistencia y es 
llega!, estamos de acuerdo con ellos. Pero 
considerando la Fraccidn I del Arttculo 47 1 ni la 
naturaleza de la relactdn laboral, ni el princ1p10 
de la estabilidad del empleo se ven afectados por 
la d1sposicidn contenida la cuál es ldgicamente 
comprensible, ya que lo que el patrdn busca es 
producción, calidad en su producc1dn, y para eso, 
requiere personal capacitado para hacerlo. 

Y si una persona entra con documentos 
falsos que establezcan que Ps técnico en 
electricidad y, simple y sencillamente 
desarrolla la función con la técnica suficiente, 

la lapso de los 30 d!as de la prestación del 
servicio, el patrón s1n ninguna responsabilidad 
puede rescindir la relacidn de trabajo individual, 
incluso la colectiva y del Contrato Ley. 

Asl, tenemos como no solamente basta que 
exista la prestación del servicio, sino que dicha 
prestacidn de servicio satisfaga el interés del 
patrón, el cuál se ma~ifestará dentro de los 30 
dlas de dicha prestación. 

11 Ob. Cit. Pág 52. 
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Por el otro lado, debemos considerar dos 
elementos esenciales que surgen de la Relacidn 
Individual de Trabajo y esto no los comenta el 
Maestro Néstor de Buen Lozano, cuando nos dice: 
"El Contrato Individual de Trabajo, es una especie 
de negocio Jurid1co, se integra con los siguientes 
elementos esenciales: 

al La voluntad y el consentimiento: El 
Consentimiento puede producirse de 
manera eMpresa y formal, otorgAndole por 
escrito o en forma tácita a través de la 
prestacidn o del servicio y el pagd del 
salario. Un lugar com~n en la vida, en 
las relaciones de trabajo lo constituye 
en contundir la eK1stenc1a del contrato, 
con su otorgamiento por escrito. Muchos 
trabajadores afirman que han 
celebrado contrato a pesar de que con 
toda claridad convinieron con el patrdn 
sobre las condiciones que prestarlan su 
trabaJo, sdlo por el hecho de que no 
lo hicieran de manera forma 1. En 
rnal1dad ocurre que el consentimiento 
r-ontractual lo identifican con la forma, 
que es sdlo un presupuesto de validez de 
relat1va importancia el Contrato 
Individual de Trabajo. 

b> En el Contrato de Trabajo el objeto 
posible se expresa en dos direcciones 
fundamentales; la obligacidn de prestar 
el servicio forma personal y 
subordinada y la de pagar el salario, 
este será el obJeto directo: A su vez el 
objeto indirecto lo constituirá el 
servi~io especifico a prestar y el 
importe del sal ario." 11 

A reserva de volver a tomar el tema 
Sobre los Requisitos de Existencia del Contrato 
Individual ya que lo veremos en los puntos 2.3. y 

11 BUEN LOZANO, NESTOR DE: "Derecho del TrabaJo"; Editorial 
Porráa S.A., Mé~1co, 2a Edicidn, 1977, PAgs 47 y 48. 
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2.4., vamos a term1nar diciendo que estos se 
requieren, debido a que no podrá existir una 
relac1dn de trabajo perfectamente establecida o 
e~1stente, cuando el obJetivo sea imposible o 
11 tci to. 

Esto es cuando el ~erv1c10 en su 
mater1al1zac1ón 1 sea de 1mpos1ble realización, o 
en ~ue en un momento determinado no se le respete 
la voluntad contractual al tra.baJador, y se le 
obligue a trabaJar. 

Esta :Htuac:idn respecto del 
consentimiento, y la obl1Qacidn de trabaJar, sin 
lugar a dudas no solAmente deJa sin eKistenc1a el 
contrato de trabaJo, sino también constituye un 
delito de violación de garant1as individuales, ya 
que la esclavitud y la libertad de trabaJo, son 
garantías const1tuc1anales 1 y al obligar a una 
persona a trabaJar sin su consentimiento, 
evidentemente se le violaran garantías. 

Esto can e~cep~ión de los trabajo~ 

obligadas como pena derivada de algún delito, en 
el que la legislación, a fin de retraer al 
delincuente de su conducta, lo hace para que este 
puede tener algo de readaptación. 

2.2.2.- COLECTIVO 

Dice el Maestro Jesós Castorena, ~ue 
este contrato, esta mas oue nada basado en ese 
derecho colectivo del trabajo, esa asociac1dn d~ 
los trabaJadores en defensa de sus intereses. 

El maestro al tocar el tema nos dice: 
"En el derecho obrero, por razón del trabajo en 
común de los trabajadores y aparentemente disperso 
de los patrones, surgen las entidades sindicatos, 
sindicatos de obreros y sindicato de patrones, 
unos y otros resultado de las formas de 
convivencia de los grupos que integ~an obreros y 
empresarLos unos y otros se dan sin meno~caba de 
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los obreros y de los patrones y sin perju1c10 de 
los destinos de cada obrero y de cada patrdn. 

El derecho que los gobierna o es 
colectivo si propende a ser el grupo, a darle 
estabilidad, fortalecerlo, a realizar su destino, 
o es individual, si las relaciones son de hombre a 
hombre, si propende a firmar los derechos de cada 
uno de los suJetos de la relac1dn, su personalidad 
y sus propios intereses. 

Los dos grupos obrero y patronal 
conviven ademAs en las empresas, estén no 
organizados en s1nd1catas. En el seno de la~ 

empresas, tambt~n se dan formas de convivencia 
normas jur1dtcas 1nd1v1duales." u 

El contrato colect1vo de trabajo va a 
presuponer una negac1dn colect1va, Esto es en 
base a los derechos de los trabajadores, la unión 
que estas lleguen a formar llamada s1nd1cato van 
establecer, las cond1c1ones en los que se ha de 
prestar el servicio colectivo subordinado. 

Ahora bien este derecho colectivo va a 
estar asentado en cuatro princ1p1os que le darán 
vida y de las cuáles el Maestro Mario de la Cueva 
nos dice: 

A> La libertad es un concepto unitario 
que se d1versif1ca en func1dn de los 
varios aspectos de la vida humana a los 
que se aplica. 

Esta 
general hayan 
h1stor1a nos 
principales: 

unidad explica que de una manera 
recorrido etapas parecidas la 
muestra estos cuatro estudios 

1.- La reun1dn pública o privada esta 
proh1b1da. 
2.- El estado la telera. 

11 CASTORENA, JESUS: ''Manual de Derecho Obrero"; S/E, 
México. 6a Ed1cidn, 1984, Pág 224. 
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3.- Se reconoce su legitimidad en la 
legislacidn ordinaria. 
4.- Finalmente, el derecho 
constitucional garantiza la libertad de 
reunidn pública o privada. 

B> La libertad de asociación es una 
institución paralela a la reunión y con 
ella otra de las grandes conquistas de 
los hombres que aman la libertad y 
también recorrió las etapas históricas 
que ya citamos. 

C) La libertad de coalición a reconocer 
el derecho de los trabajadores para 
coaligarse en defensa de sus interese$, 
formando s1nd1catos, asoc1ac1ones 
profesionales, etc ••• 

O> Las ~sociaciones sindicales: El 
derecho de asoc1ac1dn sindical es una 
aplicación del derecho general de 
asociación. El derecho de asociación 
sindical es distinto del derecho general 
de asoclación. Son ciertamente dos 
derechos distintos, productos de 
circunstancias históricas y de 
finalidades di~tintas, pero poseen como 
fundamento último, la naturaleza social 
del hombre". u 

La fuerza unida, tendrá mayor peso que 
una sola persona intente llevar acabo la relación 
contractual tal forma que este contrato 
colectivo de trabajo, va a obtener cláusulas de 
beneficio común, colectivas en general, que van 
hacer llegadas a todos y cada uno que formen el 
régimen sindical. 

u CUEVA, ·MARIO DE LA: "El 
Trabajo''; Editorial Porrúa, S.A., 
1979, Págs 235 a 241. 

Nuevo Derecho Me~icano del 
Mé~ico 1 la Edición, Tomo 11, 
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El consentimiento, el objetivo licito, 
la formalidad, su deposito y la intervencidn de la 
comunidad, serán sus elementos de existencia. 

Siendo elementos que en momento 
determinado, van a reunirse en el momento en que 
se negocea dicho contrato. 

Estos elementos, también los tocaremos 
en el inciso 2.3 y 2.4. del presente trabajo. 
Aunque queremos hacer la aclarac1dn respecto de la 
forma escrita del contrato colect1vo la cuál 
evidentemente, para su existencia deberá hacerse 
as1 1 debido a que en su momento y para hacer valer 
dicho contrato, se requerir~ del escrito para 
presentarlos ante la autoridad que en un mom~nto 

determinado haya de medir la controversia. 

Lo anterior, proviene de la siguiente 
jurisprudencia: 

JURISPRUDENCIA- CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO 
DEBE APORTARSE· COMO PRUEBA PARA ACREDITAR LA INFRACCION DE 
ALGUNAS DE SUS CLAUSULAS, SI EN EL PROCEDIMIENTO LABOR EL 
ACTOR NO DEMUESTRA LA EXISTENCIA V CONTENIDO DE LAS 
CLAUSULAS QUE ESTIMA VIOLADAS, PUES NO OFRECE COMO PRUEBA DE 
SU PARTE EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO CELEBRADO ENTRE EL 
SINDICATO AL QUE PERTENECE V LA EMPRESA, NI SIQUIERA COPIA 
COTEJADA O CERTIFICADA DE LAS REFERIDAS CLAUSULAS, EL 
CONCEPTO DE VIOLACION EN EL QUE SE PLANTEA ESA SITUACION 
CARECE DE BASE LEGAL, VA QUE ESTE AL TO TRIBUNAL NO ESTA EN 
CONDICIONES DE CONSTATAR LA VERACIDAD DEL CONTENIDO DE LAS 
CLAUSULAS QUE AL EFECTO SE TRANSCRIBEN EN LA DEMANDA DE 
GARANTIAS <Amparo directo 778/BO-Victor Manuel Ruiz Ga.rcla-3 
de julio 1980-unanimidad de 4 votos-Maria Cristina Zanmor.\n 
de Tamayo-Secretar10: Javier MiJangos Navarro!. " 35 

De lo anterior, resulta la gran 
importancia de que dicho contrato de trabajo, se 
estampe en el escrito su clausulado. 

11 Manual de Acceso a la Jurisprudencia Laboral, 1980, 
Secretarla del Trabajo y Prev1s1dn Social, MéK1co, 1986, Pág 19. 
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Asl, el elemento existencial del 
contrato colectivo, debe de estar debidamente 
cumplido, y por la tanto, podemos consJderar 
este contrato como de esencia formalista. 

Por otro lado, la term1nac1dn de este 
contrato, estar~ dada básicamente a 4 puntos esto 
es: l.- Term1nac1dn por v1olac1dn a la ley; 2.
Por voluntad de las partes; 3.- Por 
incumplimiento; 4.- Por o~ras s1tuac1or1es. 

El Maestro Jesús Castor·ena, nos habla 
respecto de estñs situaciones que hacen terminar 
el Contrato Colectiva de Trabajo. 

1.- ''La nulidad se encuentra sancionada 
con amplitud por la ley. Los pr1nc1p1os de Derecl10 
Civil, son nulos los actos eJecutados contra el 
tenor de leyes proh1b1t1vas y de arden público; 
son il1citos los hechos contrarios a las leyes de 
drden público o a las buenas costumbres, debemos 
tenerlos vige.ntes en esta materia. 

Adémas de ese principio general, deben 
analizarse los siguientes casos previstos por la 
ley. 

a) Falta de formalidad. 
b> Que el sindicato que celebra dicho 
contrato, satisfaga los intereses de la 
ley. 
e> Que dicho contrato se deposite. 

2.- Por otro lado, y por la que se 
refiere a la term1nac16n por las partes, puede ser 
por mutuo consent1m1ento, cuando por común acuerdo 
dan por terminado el Contrato Colectivo como 
resultado de un pacto. 

Por declaración unilateral, no tiene el 
efecto de dar por terminado el contrato colectivo 
de trabaJo, ni siquiera en el caso de que todos 
los contratos ind1v1duales se den por terminados 
por desic16n de los trabaJadores o porque los 
patrones no se sometan al arbttraJe, o no acaten 
el laudo de la Junta; pues el titular del contrato 
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es el s1nd1cato y no los trabajadores, y aquel 
puede y tiene derecho para plantear y obtener la 
aplicacidn del contrato colectivo una vez que se 
celebren nuevos contratos 1ndiv1duales que deberán 
serlo en los términos de aquel. 

3.- La resicidn o terminación por 
incumplim1ento, según la doctrina del derecho 
común, da dos acciones alternadas: la de 
cumplimiento, con pago de daños y perjuiciog 
moratorias, y la de resic1dn con pago de daños y 
perJuicios compensatorios. Está situación alterna 
no es aplicable al contrata colectivo. Las partes 
no pueden optar; están obligadas ex1g1r el 
cumplimiento del contrato. 

4.- Otros casos los tenemos en la 
disolución del s1ndicata 1 el contrato de trabajo 
colectivo, termina también por regla general, como 
consecuencia de la terminac1dn de los contratos 
individuales del trabajo. 

Las contratos colectivos de trabajo 
vigente, celebrado por la tercera parte de los 
patrones y sindicato 

de trabaJadores que nunca v1n1eron a la 
celebración del contrato ley, terminan al 
declararse la obligatoriedad; son sustituidos por 
el contrato ley ••• " u 

Consideramos, que los requisitos de 
e~istenc1a del contrato colectivo de trabajo, 
deben darse, debido a que pueden surgir y deJar 
ineKistente el ccnt~ato con consecuencia de 
terminac1dn. 

Por último queremos decir que el 
contrato ley, cuando se firma, a sustituir ~l 
contrato ind1v1dual de trabajo. 

11 CASTORENA, JESUS: Ob. Cit. PAgs 281 a 285. 
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2.2.3.- CONTRATO LEV. 

El Contrato en dónde se agrupa mayor 
contenido en relac1dn a las partes que va 
normar, es sin lugar a dudas el Contrato Ley. 

Para entender su naturaleza partiremos 
de lo que el Maestro Alberto Trueba Urb1na nos 
dice del mismo:''La Teorla del Contrato Ley es la 
misma que la del contrato colect1vo, sin mas que 
el contrato ley puede extenderse a diversas ramas 
de la industria y declararse obligatoria en una o 
varias entidades federativas o en varias zonas 
econdm1cas hasta hacerse eKtensivo en todo el 
territorio nacional. 

El Contrato Ley tiene fuerza superior al 
contrato colectivo porque es el conJunto de estos 
elevados a una norma obligatoria erga omne 
extensiva no sdlo a las dos terceras partes que 
celebren el contrato ley, sino a la tercera parte 
desidente y se aplica a todos los trabajadores que 
laboran a la sombra del mismo, como los contratos 
colectivos se extienden a todos los miembros del 
sindicato y a los que prestan sus servicios en la 
empresa, de acuerdo con lo prevenido en el 
articulo 404 de la nueva ley." 11 

Dice bien el Maestro Trueba Urbina 
respecta de la obligatoriedad que el contrato ley 
presupone, para una amplitud de regiones. 

Debido a que no importa que no se 
participe en la contratacidn, si es el caso de que 
la rama de la industria a que pertenecen, se 
celebrado un contrato ley esto les allegara. 

Asl el Articulo 404 de La Ley Federal 
del Trabajo establece: 

" TRUEBA URBIMA, ALBERTO: "Nuevo Derecho del Trabajoº; 
Editorial Porróa S.A., México, 3A eDICidN, 1975 1 P~g 387. 
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Articulo 404.- Contrato Ley el 
convenio celebrado entre uno o varios 
s1nd1catas de trabajadores y varios 
patrones, o uno o varios s1nd1catos de 
patrones, con obJeto de establecer las 
cond1c1ones según las cuales debe 
prestarse el trabaJo en una rama 
determinada de la 1ndustr1a, y declarado 
obl1gator10 en una o varias ent1dade5 
federativas, en una varias zonas 
económicas que abarquen o más de 
dichas entidade5, o todo el 
territorio nacional." 11 

Una de las necesidades dPL propio 
contrato, es que exista quórum, por llamarlo de 
algUn modo, esto es que la representación patronal 
y de trabajadores, revistan los tres cuartos 
porciento de los representantes de la rama de la 
industria en que se va a celebrar dicho contrato. 

La Jurisprudencia siguiente nos ilustra 
esa aseveración: 

LOS CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO V LOS 
CONTRATOS LEY TIENEN DE SEMEJANZA LA CONCURRENCIA DE UNO O 
VARIOS SINDICATOS O DE UNO O VARIOS PATRONES PARA SU 
OTORGAMIENTO¡ PERO EL CONTRATO LEY SE DISTINGUE 
FUNDAMENTALMENTE EN CUANTO A QUE EN SU ELABORAC I 6N SE 
REQUIERE QUE CONCURRAN LAS DOS TERCERAS PARTES DE LOS 
PATRO;IES Y TRADAJADORES SINDICALIZADOS Y QUE ESTOS V 
AQUELLOS PERTENEZCAN A CIERTA RAMA INDUSTRIAL QUE EXISTA EN 
DETERMINADA REGJON, POR TAL MOTIVO, LOS CONTRATOS 
COLECTIVOS V LOS CONTRATOS LEY SON DISTINTOS: NO PUEDEN 
TENER EN SUS EFECTOS LAS MISMAS FECHAS DE APLICABILIDAD, VA 
QUE EN LOS PRIMEROS ES SUFICIENTE EL DEPOSITO ANTE LA JUNTA, 
PARA QUE ENTRE EN VIGOR EN TANTO QUE LOS SEGUNDOS ESTAN 
SUPEDITADOS A LA SATISFACCION DE VARIOS REQUISITOS, ENTRE 
ESTOS, EL ACUERDO DE VOLUNTADES EN LAS RELACIONES DE 
TRABAJO, EL TIEMPO DE SU DURACJON V SU OBLIGATORIEDAD, POR 
TODO ESE LAPSO, MEDIANTE EL DECRETO RESPECTIVO DEL EJECUTIVO 
FEDERAL! DE TAL MANERA QUE, ESTABLECIDA LA OBLIGATORIEDAD DE 
UN CONTRATO LEY, EN TANTO NO SE PRORROGUE SU VIGENCIA, AL 
FINALIZAR SU PLAZO, O SE CELEBRA UNO NUEVO, CON LA 

11 Ley Federal del Trabaje. Ob C1t. Pág 228. 
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ASISTENCIA DE LOS PATRONOS Y SINDICATOS DE LA MISMA 
INDUSTRIA Y ES SANCIONADO POR EL EJECUTIVO FEDERAL O 
CONTINUAN TENIENDO APLICACIÓN EL CONTRATO COLECTIVO. "P•g 48 
y 49 del Ap~nd1ce de Jur1sarudenc:1a 1917 a 1975 del 
Semanario Jud1cial de la Federación, 4a Sala, PA.g 58. " 39 

Es evidente la distinc1dn que existe 
entre los tres contratos que hemos definido en 
estos incisos, Un Contrato Individual que 
solamente atañe al obrero y patrdn, Uno Colectivo 
donde será la empresa en relacidn con el patrdn y 
sus trabaJadores firmado colect1vamente y Un 
Contrato Ley, en el Que ya la rama de la industria 
de que se trata, será uno de los puntos 
principales, que distinguen dicho contrato. 

Ahora b1en 1 para observar sus requ1s1tos 
de existencia y validez, mezclaremos estos tres 
tipos de contratos, en los dos s1gu1entes 1ncisos, 
estableciendo sus semeJanzas y diferenc1as. 

2.3.- REQUISITOS DE EXISTENCIA. 

En todos y cada ur10 de los contratos que 
hasta este momento hemos ~isto, van a intervenir 
requisitos tanto de existencia como de validez, 
para que el contrato pueda subsistir. 

En tal forma, que tenemos como van a 
existir requisitos para que el contrato pueda 
realizarse, y por otro lado, se van a establecer 
requisitos para que el contrato pueda tener 
validez. 

As!, para que el contrato exista, 
cudlqu1er tipo de contrato, incluso los contratos 
civiles requieren para su ex1stenc1a dos elementos 
escensiales a saber: 

1.- El Consentimiento. 

'' GUERRERO, EUQUERIO: ''Manual del Derecho del Trabajo¡ 
Editorial ·Parrúa S.A., México, Ba Edic1dn, 1976 1 Págs 321 y 322. 
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2.- El Objeto. 

El Consent1m1ento 1 en su forma 
esr.ens1al 1 a traducirse en el acuerdo de 
voluntades, en la man1festac1dn que se realiza, 
para que eKista un acuerdo entre las voluntades. 

Para def1n1r el consent1m1ento, El 
Maestro Rafael RoJtna V1llegas, nos expresa: ''El 
Consentimiento el acuerdo o concurso de 
voluntades que tiene por obJeto la creación o 
transmisión de derechos y obl19aciones. En los 
convenios, Lato Sensu, el consentimtento es el 
acuerdo o concurso de voluntades para crear, 
trasmitir, modificar o extinguir obligaciones y 
derechos. Todo consent1m1ento 1 por tanto implica 
la manifestac1dn de dos o mas voluntades, y su 
acul!'rdo sobre un punto de interl!os jurldico." " 

Dice bien el Maestro Rojina Villegas, en 
cuanto a que el consentimiento, es la aceptacidn 
de la Relacidn laboral, se va a establecer. 

la idea civilista que nos proporciona el 
Maestro Aojina Villegas, para efectos de el 
Derer-ho del Trabajo, tiene tamb1~n su validez, ya 
que se requiere el acuerdo, el consentimiento de 
las voluntades para que uno preste su servicio, y 
otro otorgue una cantidad o un sueldo por el 
servicio que este presta. 

De tal manera que el Derecho Laboral, 
esta asentado en un nr1ncipio mucho muy especial, 
como el de la autonom1a de la voluntad. 

El Maestro Ramlrez Fonseca 1 nos explica 
con las siguientes palabras: "la Voluntad de las 
Partes es la mAKima ley en los contratos. Está 
eKpresidn es valida en la medida en que la 
voluntad de las partes no entre en pugna con leyes 
imperativas o prohibitivas. 

'' ROJINA VILLEGAS, RAFAEL1 ''Compendio de Derecho Civil''1 
Editorial Porraa S.A., MéKico, 21a Edicidn, 1982 1 PAg 54. 
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Es Constitucionalmente valido afirmar 
que el al poder póblico le está prohibido lo no 
permitido (pr1nc1p10 de legalidad), en tanto que 
al gobernado le está perm1t1da lo no proh1b1do. 

De está manera, entonces, la autonomfa 
de la voluntad na tiene mas limite que la 
prohib1c1dn legal. De conform1dad con lo 
afirmado, el Derecho del Trabajo también conoce la 
autonomla de la voluntad, pues hay un gran n~mero 
de acuerdos validos concertados entre patrones y 
trabajadores que el Derecho del TrabaJO no puede 
menos que reconocer. Tal ser~ el caso de la 
tiJac1dn de un horario determinado para 
Jornada legal del trabajo." 41 

Ese consent1m1ento o acuerdo de 
voluntades en el Derecho Laboral, va a estar 
asentado en el pr1nc1p10 de la autonomla de la 
voluntad, esto es, que cada parte en el momento de 
convenir la prestac1dn del servicio, se 
supeditara, directamente, lo que el Derecho 
Laboral establezca. 

Ya declamas anteriormente, como el 
Derecho Laboral, tenla un alto contenido escencial 
de Derecho Social. 

Incluso, podemos en este momento, 
abundar al respecta, debido a que este elemento 
escenc1al en la relación laboral, va a estar 
supeditado a los conceptos de Derecho Social. 

En consecuencia, 
Derecho Soc1al, a través de 
poco los consentimientos, 
otorgará diversas normas 
trabajador. 

vamos a tener como el 
la ley, va a suplir un 

y por supuesto que 
protcctivas para el 

41 RAMIREZ FONSECA, FRANCISCO: "Condiciones de Trabajo''; 
Ed1tor1al ·Pac, MéK1co, 2a Edic1dn, 1985, Págs 19 y 20. 
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El Maestro Lucio Mendieta y Nuñez, 
cuando nos habla del Derecho Social nos dice: ''El 
Derecho Social es el conJunto de leyes y 
dtsposictones autdnomas que establecen y 
desarrollan diferentes principios y procedim1entcs 
protectores en favor de las personas, grupos y 
sectores de la sociedad, integrados, por 
individuos econdm1camente d~biles, para lograr su 
conv1venc1a con las otras clases sociales dentro 
de un orden JUsto. 

El Derecho Social se puede clasificar: 
al Derecho del Traba Jo. 
b l Derecho de la Seguridad Social. 
el Derecho de la As1stenc1a Social. 
dl Derecho Cultural. 
el Derecho Soc:tal Interna.e ion al. 
f l Derecho Agrario. 
g l Derecho Soc:tal Econdmico. 

En conclus1dn, cientificamente 
posible div1d1r el drden Jurtdico, con sus 
complicaciones sociales y politicas; sin embargo, 
académicamente a la Seguridad Social la ubicaremos 
en el Derecho Social, con:ebido como un Derecho 
Nivelador de las desigualdades existentes en la 
sociedad, tendiente a alcanzar la Justicia social, 
para que el estado le proporcione la satisfaccidn 
de las necesidades los grupos con una moral 
colectivisada." u 

Evidentemente que la Seguridad Jurldica 
es mas extensiva, por lo que se refiere al Derecho 
Social. 

Una vez que la situacidn econdmica hizo 
una gran brecha entre pobres y ricos, se requírid 1 
que el derecho tratará de igualar a esas clases 
económicamente débiles, para que cµando entraran 

la relación comercial y laboral, tuviesen 
mayores elementos de acuerdo, para que el 

u MENDIETA V NUÑEZ, LUCIO: "El Derecho Social"' Editorial 
Porrt:ia S.A"' México, 1967, Pág 66 y 67. 
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consentimiento en el trabajo, se pudiese dar 
mayor proteccidn. 

De lo anterior, y debido a ese Derecho 
Social sobre el que está basado el Derecho Social, 
en el acuerdo de voluntades, siempre estará mas 
adelante a lograr mas pr1v1leg1os para el 
trabajador, que Jos que la ley, sentido 
social ya presuponen. 

En tal forma que la relación laboral se 
da en el momento en que eK1ste la prestacidn del 
servicio, sin la necesidad de la fJrma de un 
Contrato Individual, Colectivo o el 
establecim1~nto de un Contrato Ley, las partes ya 
saben sus derechos y obligac1ones. 

Asl, tenemos como el Articulo 20 de la 
Ley Federal del Trabaja, establece tal cr1ter10, 
al establecer. 

Articulo 20.- Se entiende por relac1dn 
de trabaJo, cualquiera que sea el acto 
que le de origen, la prestacidn de un 
trabajo personal subordinado a una 
persona, mediante el pago de un salario. 

Contrato Individual de Trabajo 
cualquiera que sea forma o 
denominacidn, aquel por virtud del 
cual una persona se obliga a prestar a 
otra un trabajo p~rsonal subordinado, 
mediante el pago de un salario. 

La prestacidn de un trabajo a que se 
refiere el párrafo primero y el contrato 

4~elebrado producen las mismos efectos." 

En consecuencia, tenemos como elemento 
de PKtstenc1a como es el consentimiento, en el 
Derecho Laboral MeKicano estará totalmente 

41 Ley Federa.l del Trabajo, Secretarla del TrabaJo y 
Previsidn ·social, MéK1co, 7a Edictdn, 1986, Pág 41. 



56 

definido por la leg1slac1dn y está tiende siempre 
al Derecho Social, el cual, trata de defender 
claramente a los trabajadores. 

Ahora bien, por lo que se refiere 
al objeto del trabajo este estará supeditado a que 
el mismo sea licito. 

La prestac1dn de servicio por decir algo 
al narcotráfico, ya no encontrará el objeto 
licito, y dicna relacidn será totalmente 
inexisterite. 

El mismo maestro Roj1na Villegas, 
cuando nos define el obJeto en los contratos en 
general, nos dice: "El objeto en el contrato no es 
la cosa del hecho. Estos son los Objetos 
Indirectos de la Obl1gac1dn, pero como el Contrato 
la crea y está tiene como obJeto la cosa o el 
hecho, la term1nologia Juridica por razones 
practicas y de econdm1a a confundido el 
lenguaje, ••• Desde el punto de vista doctrinario 
se distingue el Objeto Directo que es crear o 
trasmitir obligaciones en los contratos, y el 
ObJeto Indirecto que es la cosa o el hecho que 
asimismo son objeto de la obligacidn que engendra 
el contrato. A su ve2, en la cbligacidn el ObJeto 
Directo es la conducta del deudor, y el Indirecto 
la cosa o el hecho relacionado con dicha 
conducta." 11 

El Objeto del Contrato puede ser Directo 
e Indirecto, Directo será el hecho de establecer 
una relacidn directa entre el patrdn y el 
empleado. 

E Indirecta será la cosa que el empleado 
deba de hacer, para que pueda realizarse la 
prestacidn requerida. 

Ahora bien, en el contrato 
colectivo o en el contrato ley, se requerirá que 
el objeto directo creé obligaciones y derechos, a 

44 ROJINA VILLEGAS, RAFAEL1 Ob. Cit. Págs 62 y 63. 
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el patrón, frente a la Organización Colectiva del 
TrabaJo que firma dicho contrato. 

En tales conceptos, tenemos como el 
objeto del contrato, debe de ser posible en 
primera 1nstanc1a, y JUrtdicamente también. 

Dicho en otra forma, que no se 
puede dar una prestac1dn de servicios, cuando el 
objeto indirecto, no es realizable ftsicamente o 
simple y sencillamente, es il1c1to su real1zac1dn. 

Lo anterior su pondrá una nulidad 
directa del traba Jo, estableciéndose las 
cond1c1ones nulas, y declarando inexistente tal 
relación de trabaJO. 

2.4.- REQUISITOS DE VALIDEZ. 

Los vicios en el consentimiento, las 
lesiones en el contrato, la falta de capacidad, 
van a ser cuestiones que afectan al contrato~ pero 
solamente de respe~to de la validez del mismo. 

Esto quiere decir que el contrato 
subsiste, pero que legalmente no es válido. 

El Maestro Euquerio Guerrero, cuando nos 
habla de los requisitos formales de los contratos 
laborales, nos traduce al respecto con las 
siguientes palabras: ''Aún cuando en materia 
laboral, el legislador a tratado de simplificar a 
m1nima las formalidades, existen algunos 
requisitos que, si bien no son escenc1ales para la 
e~istenc1a del contrato ind1v1dual del trabajo, 
deben satisfacerse por el patrdn, fundamentalmente 
a nuestro modo de ver, como elementos que 
constituyen una prueba preconstituida, o sea como 
elementos que permiten tanto al trabaJador como al 
patrón demostrar, en cualquier momento, cuales 
fueron las obligaciones que rectprocamente 
contrayerón. 
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La nueva dispos1cidn de la ley de eKimir 
la eKlstenc1a de documento escrito cuando r1ga un 
contrato colectivo nos parece francamente 
criticable, porque segun la trad1c1dn doctr1nar1a 
el contrato colect1vo no substituye al contrata 
individual y si en la ley vigente se s:gue 
sosteniendo que el contrato colect1vo tiene un 
caracter escens1almente normativo no se compadece 
est~ pr1nc1p10 con la seprec1ón del contrato 
individual. 

Una cosa es el ane><a que liga al 
trabaJador con su patrón, y otra cosa san los 
contratos colect1vos que establecen reglas 
generales, precisamente para que se a.Justen a ella 
relaciones 1nd1v1duales. Mas aún, s1 el documento 
escrito debe redactarse para satisfacer 
solemnidades que no existen en materia laboral, 
sino para establecer pruebas preconstitutdas, nos 
inclinamos definitivamente por la op1nidn de que 
tanto patrones como trabaJadores deben ins1stir en 
la redacción de estos documentos pues de otro 
modo, en caso de litigio pueden presentarse 
problemas ser1os." " 

Es ev1dente como la relación de trabaJo, 
cuando está supeditada aun contrato colectivo, o 
aun contrato ley, va a adher1rise, completamente 
al derecho soc1al, en tal forma que incluso los 
v1cios que van a obscurecer el consent1m1ento, 
también serán suplidos por la leg1slación esto es 
que en n1ngUn momento, seran obligados a trabaJar 
las personas, bajo amenazas, bajo el error u otro 
tipo de situasiones, debido a que esto es 
totalmente v1olato~io de garantias ind1v1duales. 

Ahora bien, la forma escrita, en la 
relación, no es un elemento sine quanom que prive 
de sus derechos al trabaJador, por lo que los 
v1c1os en el consentimiento, como ya en algo lo 
habíamos visto en el inciso anterior, no podrán 
afectar directamente la relaci~n laboral. 

11 GUERRERO, EUQUERIO: ''Manual del Derecho del TrabaJo''I 
Editorial ·Porrlla S.A, MéKico, Ba Ed1c1ón, 1976, Pág 79. 
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La violencia que se pudiere 
emplear, u algún otro dolo, sign1ficar1an 
circunstancias de esclavitud, o de v1olacidn de 
garant!as a la libertad del trabaJo 1 lo cual, 
evidencia! es nuevo, lo establecido por el Derecho 
Social, en relac1dn a la suplencia del 
consent1m1ento por la legislacidn. 

El Articulo t• y el Articulo 5• 
Constitucional, también establecen esas 
circunstancias, especial el Articulo 5• 
Constitucional que la letra establece: ''A 
ninguna persona podrá impedirse que se dedique a 
la profesidn, industria, comercio o trabaJO que le 
acomode, siendo licitas. El ejerc1c10 de estA 
liberatad sdlo podrá vedarse por determ1nacidn 
jud1c1al 1 cuando se ataquen los derechos de 
terceros, o por resolución gubernativa, dictada en 
los termines que marque la ley, cuando se ofendan 
los derechos de la sociedad. Nadie µuede ser 
privado del producto de su trabajo, no por 
resolución judicial, 

,,.Nadie Podrá ser obligado a prestar 
trabajos personales sin Ja JUsta retribución y sin 
su pleno consent1m1ento 1 salvo el trabajo 1mpuesto 
como pena por la autoridad judicial, ~l cual se 
ajustará a los dispuesto en las fracciones I y II 
del Arth:ulo 123 ••• " 0 

As1, los coceptos de vicios del 
consentimiento como es el error, el dolo, la 
violencia, no podrán operar en materia del 
trabajo, debido claramente a que nadie puede ser 
obligado a trabajar, sin su pleno consentimiento. 

Incluso, del espíritu del Articulo 26 de 
la Ley Federal del Trabajo, vemos como el Derecho 
Social del TrabaJo, protege al consentimiento. 

'
1 Const1tucidn Política de los Estados Unidos Mexicanos¡ 

Partido Revolucionario Institucional, 1988 1 Pág 10. 
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Dicho Articulo versa: ''La falta del 

escrito a que se refiere, los Articulas 24 y 25 no 
priva al trabajdor de los derechos que deriven de 
las normas de trabaJo y de los serv1c1os 
prestados, pues se imputará al patrdn la falta de 
esa formalidad."" 

Por otro lado, y por lo que se refiere a 
la capacidad, en la relactdn laboral, estA 
presupone cierta edad, que el Derecho Laboral por 
razones políticas y econdm1cas nacionales, se 
permite el trabaJo desde menores de 14 años, en 
los términos que la ley establece. 

Además, a 
menores también se le 
con mas intensidad, 
1 abo res mas arduas, 

este tipo de trabaJo de 
adhiere el Derecho Soc1al 

poteg1r.ndolos encentra de 

As1, los Articulas 22 y 23 de la 
Ley Federal del Trabajo~ 

Artlculo 22.- Queda prohibida la 
util1zac1dn del trabaJO de los menores 
de catorce años y de los mayores de esta 
edad y menores de d1ec1s~is que no hayan 
términado su educación obligatoria, 
salvo los casos de excepcidn que apruebe 
la autoridad correspondiente en que. a 
juicio haya compatibilidad entre los 
estudios y el trabaJo. 

Articulo 23.- Los mayores de dtects~is 

años pueden prestar libremente sus 
serv1c1os, con las 11mitac1ones 
establecidas en esta ley. Los mayores 
de catorce y menores de dieciséis 
necesitan autor1zac1ón de sus padres o 
tutores y a falta de ellos, del 
s1nd1cato a que pertenezcan, de la Junta 
de Conciliactdn y Arbitra Je, del 

" Ley Federal del TrabaJ0 1 Secretaria del TrabaJo y 
Previsión ·Social, Mé1<1co, 1986, Pág 43. 
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[nspector del TrabaJo o de la Autoridad 
Polltica. 

Los menores trabaJadores pueden perc1b1r 
el pago de sus salarios y ejercitar las 
acciones que les correspondan." " 

Todos estos requisitos, van a tener que 
ser respetados, en la relación contractúal. A tal 
grado, que podr1a sobrevenir una nulidad en la 
relación laboral, que pudiese establecer ciertas 
relaciones contrarias a derecho. 

Ahora bien, el Derecho Social del 
TrabaJo protege tanto la relac1dn laboral, que por 
d1sposic1dn de la ley, hay diversas normas que por 
si mismas son nulas porque afectan la validez o 
inclusd la existencia de la relac1dn laboral. 

De está c1rcunstanc1a podemos 
decir: ''Las d1sposic1ones de la Ley Federal del 
Traba Jo son de orden público, por lo que 
producira ef~cto legal, n1 imped1ra el goce y 
eJercic10 de los derechos, sea escrita o verbal, 
la est1pulacidn que establezca: TrabaJo para 
menores de catorce años; Jornadas mayores que la 
permitida por la ley; Una jornada inhumana por lo 
notoriamente excesiva, dada la indole del trabajo, 
a Juicio de la Junta de Conciliacidn y Arbitraje, 
Horas extraordinarias para menores de dieciséis 
añosr Salario inferior al mtn1mo; Salario que no 
~ea remunerador a juicio de la Junta de 
Conc1l1ac1ón y Arbitraje; Plazo mayor de una 
semana para el pago de salarios a obreros; Un 
lúgar de recreos, fonda, cantinas, ca.fe, taberna o 
tienda, para efectuar el pago de salarios siempre 
que trate de traba.Ja.dares de esos 
establecimientos; Obl1gac1dn directa o indirecta 
para abtene~ articulas de consumo en tienda o 
lúgar determinado; La facultad del patrón de 
retener el salario por concepto de multa; Un 
salario menor que el que se pague a otro 
trabajador, en la misma empresa o establecimiento 

" IDEM. PAg 42. 
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por trabajo de igual eficiencia, en la mlsma clase 
de trabaJo o igual jornada, por considerac1dn de 
edad, seKo o nacionalidad; Trabajo nocturno 
industrial¡ O el trabaJo después de las ve1nt1dos 
horas para menores de dieciséis años o renuncia 
por parte del trabajador de cualquiera de los 
derechos o prerrogativas consignadas en las normas 
de trabajo. En todos estos casos se entendera que 
rigen la ley o las normas supletoria en lOgar de 
las cláusulas nulas," tt 

Mas que Derecho Social, la imperativ1dad 
de la legislacidn, va a normar directamente la 
relación laboral, la cual unicamente puede rebasar 
en favor de el empleado, los derechos que en está 
misma se consignan. 

Podemos declr, como lo hace el Maestro 
Ramirez Fonseca que este caracter imperativo de la 
legislacidn debe de contener: 

"a) Son 
perm1 ten 
concreto 
prevista. 

Imperativas por cuanto no 
su anulacidn en un caso 

de adecuactdn a la h1potesis 

bl Sen imperativa~, pero de hecho 
reconocen su posible anulacidn en casos 
concretos, sin mas trascendencia que una 
sanc1dn de caracter econdmico. 

el Autorizan en forma expresa la 
intervencidn de la autonomia de la 
voluntad. 
dl Autorizan en forma t~cita la 
intervencidn de la autonomia de la 
voluntad. " .. 

'' Manual del Derecho del Trabajo, Secretarla del Trabajo y 
Previsidn Social, 3a Edicidn, 1982, Pé.gs' 176 y 177. 

"RAMIREZ FONSECA, FRANCISCO: "Obligaciones y Derechos de 
Patrones y Trabajadores''; Editorial Pac, Héwico, la Edicidn, 
1985, Pág ·19. 
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En general, tenemos como los pr1nc1p1os 
que rigen la ley laboral, van a defender en la 
misma legislac1dn imperativa, 105 requ1s1tos de 
existencia y de validez, dando a cada una de Jas 
partes de la relac1dn laboral, su d~recho y su 
obligac1dn en forma imperativa, con lo que tenemos 
que si en algún momento no se presentan los 
requisitos de existencia de validez, estos 
produciran necesariamente la nulidad de la 
relacidn laboral. 
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CAPITULO TEHCERO 
LA GARANTIA DE IGUALDAD ENTRE EL HOMBRE Y LA 

MUJER. 

Ya desde que hablamos de la naturaleza 
juridica de la gara.ntia y la razón social de la 
norma Constitucional dentro de la organización 
social, en los puntoo 1.3. y 1.4 del presente 
trabajo establecimos conceptos generales de el 
significado de la garantía individual y social. 

Para este capitulo, vamos a centrar 
nuestro estudio, a analizar un poco la Uaran~tc. de 
Igualdad Jurídica entre el Hotnbre y Ja Mujer, 
contemplada por el Artlcu10 4~ Cor1stitucional. 

Para tal efecto, haremos algunos 
antecedentes, respecto dicha garantia, en el 
sentido de que la misma pudiese identificarse, a 
la situación de la garantía individual, o a la 
garantia social. 

En este mismo aspecto, vamos a citar el 
Articulo 4° Constitucional, en los puntos 
t'egulares que nos interesan, a efecto de ir 
estableciendo se anál isls. 

Asi, cimentaremos la naturaleza juridica 
una 1.•e.: que hal lamas anal izada todas las doctrinas 
que rodean está garantia, y trataremos de anal izar 
veridicamente sus alcances y limites. 

3.1.- BREYE ANTECEDENTE. 

Desde que el hombre estableció una 
voluntad general con imperio coercitivo sobre las 
demás personas, y que está misma voluntad general, 
iba a actuar en los términos que el derecho la 
facultare, desde esos momentos el hombre inició el 
movimiento de la sociedad organizada. 

Si nos acordamos de los conceptos 
vertidos en los dos últimos incisos del capitulo 
·primero, tendremos corno esa evolución de la 
garantía individual, ! lega a nuestros días 
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partiendo del Derecho Natural, al Derecho Humano y 
de este a la Garantla Constitucional. 

De lo anterior que para eKtraer la 
naturaleza del Articulo 4• Constitucional 
necesitemos hablar de las garantlas sociales y de 
las individuales. 

El Maestro Trueba Urbina, es de los 
autores que mas a tratado está situac:idn y es en 
realidad la dpt1c:a que nuestro trabaJo requiere, 
debido a que es una dptic:a la~oral. 

Asl, el Maestro nos comenta sobre la 
garantia social que; "Todo el Derecho Social 
Pos1tivo 1 por su propia naturaleza, es un mintmo 
de garantlas sociales para el proletariado. Tal 
es la esenc:1a de todas las leyes cuya finalidad es 
la dign1f1cac:1dn, la protecc:1dn y la 
reindiv1c:acidn de los eKplotados en el campo de la 
produccidn econdmica y en cualquier actividad 
laboral. Por consiguiente, las normas del 
Articulo 123 ~on estatutos exclusivos de la 
persona humana del trabajador y para la clase 
proletariada que lucha en defensa de sus intereses 
comunes y por el mejoramiento de su situacidn 
econdmica a través de la asociacidn profesional y 
del derecho de huelga; derechos que también puede 
eJercer el proletariado en 
funcidn reind1vicatoria para socializar el 
capital. La lucha de la clase obrera corre pareJa 
al régimen cap1tal1sta imperante, hasta ver quien 
vence a quien." 11 

El capital de ningUn modo va 
distingui1· si es hombre o mujer, la persona quien 
a de servirle, en tal forma que este tipo de 
garantía social, tiene necesariamente que buscar 
apoyo en la fuerza colectiva de trabajo. 

El Maestro Mario de la Cueva, al 
comentarnos está garantía social nos dice: ''La 

11 TRUEBA URSINA, ALBERT01 "Nuevo Derecho del Trabajo"; 
Editorial PorrUa S.A., México, 3a Edicidn, 1975, PAgs 117 y 118. 



justificacidn de la imperatividad del Derecho del 
Trabajo resulta de la naturaleza misma de las 
relaciones econdmicas de producc1dn: Las 
relaciones entre el capital y el trabaJo son 
necesarias, pues no puede concebirse al capital s1 

negaré a utilizar el trabajo y este y aquel, y la 
mas elemental Justicia exige se fiJen los derechos 
mínimos de unos y otros, que fundamentalmente son, 
respecto al trabaJo, un determinado nivel social 
para cada trabajador, y la defensa de su salud y 
de su vida y para el capital, el respeta a la 
propiedad privada y el derecho a percibir 
utilidad razonable." 11 

Un Derecho Social eminentemente del ser 
humano en general, es el hecho de tener acceso al 
trabajo 1 y por cierto al trabaJo remunerado. 

En tal concepcidn, la lucha que se va 
eJerciendo entre el capital y el trabajo, a trav~s 

de todos los tiempos, va generando que la parte 
trabajadora, vaya integrándose efecto de 
responder a un cap1 tal poderoso, como un todo 
frente a poderlo. 

El Derecho Natural del Hombre, en 
especial de los trabaJadores, va ~oc1alisandose 
cada vez mac;. 

Asl, se van obteniendo prestaciones como 
es la prev1stdn social, normas mlnimas de trabaJo, 
riesgos de trabaJo, grac1as a la integrac1dn que 
son obJeto los trabaJadores que hacen fuerza 
frente al cap1 tal. 

Otro de los grandes Maestros del Derecho 
Laboral como es Jorge Trueba Barrera, nos habla 
respecto de está garantia social, el trabaJo y lo 
que la lucha laboral a ido ganando a través de los 
tiempos: ''Las Garantlas Sociales mlnimas de 
trabajo y previs1dn social que contienen las 
instituciones modernas, son derechos sociales de 

11 CUEVA, MARIO DE LA : "Derecho Me>eicano del Trabajoº; 
editorial ·Porrúa S.A., M&xico, 1969 1 Tomo I, Pág 235. 
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los trabajadores. Entre los antiguos derechos del 
hombre y los nuevos derechos sociales media una 
diferencia de fondo, as! como entre la doctrina 
que los aplica y Just1f1ca. La garantla de los 
primeros estaba en asegurar la ex1stenc1a flsica 
del hombre y la mujer y su libertad espiritual, en 
tanto que los derechos sociales persiguen 
existencia digna para los trabaJadores y el goce 
efectivo de su libertad a fin de alcanzar mejores 
niveles de vida. Porque el derecho del trabajo y 
de previsión social tienen por obJeto dignificar a 
la persona obrera, mejorar sus condiciones de 
vida, ~u salud, asegurar ~e destino y librarla por 
consiguiente de la explotación capitalista." 11 

Son varias las c1rcunstanc1as que hay 
que considerar de lo expuesto por el Maestro 
Trueba Barrera, una claramente sin duda alguna, es 
la superación del hambre y la muJer, frente a la 
gestación de su fuerza de trabaJo. 

Anteriormente, la esclavitud, era 
duda la relació~ laboral por excelencia. 

El trabajo de esclavos, de niños, de 
mujeres, era procedido por los grandes capitales, 
debido a que no representaban una gran fuerza en 
su contra. 

Hasta que, la garantla individual, en el 
momento que se va tomando de la mano 
identifícandose la lucha entre trabajador y 
trabajador, se convierte en una garantta social 
que van a defender en su conJunto, todos los 
trabaJadores en forma colectiva. 

Ast es como empieza a surgir la idea de 
que se establezca en nuestro pats articulas tan 
importantes como el 5• de nuestra Constitucidn y 
el 123 de la misma carta magna, en ddnde se inicia 
la gran protección que el derecho en sustitucidn 

11 TRUEBA BARRERA, JORGE: ''El Juicio de Amparo en Materia de 
Trabajo''; Editorial PorrOa S.A., México. la Edición, 1963, P~g 
81. 
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de la econdmica de él trabaJador, va a protegerlo 
frente a ese alto poderlo que significan los 
empresarios. 

Por otro lado, debemos de decir, que los 
problemas de la soc1edad 1 cuando hay 
organizaciones colectivas fuertes que Lo 
requieren, el problema ya no llega a ser una 
relacidn individual, sino social o colectiva. 

Independientemente 
trabajadores, podemos citar la 
de los arrendamientos en 

de el caso de los 
s1tuac1dn concreta 

el D.F., que 
continuamente se van uniendo, formando 
agrupaciones, que cada vez forman bloques mas 
resistentes encentra de los propietarios. 

Asf, al igual que est~ lucha a emergido, 
la lucha laboral tuvo sus inicios desde que se 
inició la e~plotacidn del hombre por el hombre 
mismo, y se acentóa en la Revolucidn Industrial. 

En este aspecto, las const1tuc1ones no 
pueden s~r aJenas a los problemas jurtdicos que 
atraviesa, bien desde el ambito constitucional 
ddnde debe tocarse la ralz del problema. 

Sobre de esto, el Maestro Alberto Trueba 
Urbtna opinar "Los Problemas Sociales nunca deben 
ser aJenos a la const1tucidn. Las nuevas 
constituciones los en9loban en sus conteHtos. 
Casi todas cons19nan derechos a la educacidn y a 
la cultura, al trabajo, la tierra, a la 
asistencia social, etc, con el objeto de proteger 
a los débiles y deparar las grandes injust1c1as 
sociales cometidas contra las hiJos, la mujer, el 
obrero y el campesino." 11 

14 TRUEBA URSINA, ALBERTO: "La Consti tucidn Aeiormada"; 
Editorial ·Librerla Herrero, Méi<tco, 3a Edicidn, 1962, Pág 111. 
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Notese como la idea fundament,al. va a 
µartir directamente de los reclamos de que es 
objeto la sociedad en su co11junto. 

Di.¡,,".: •."!e otra forma, que !;:o~ m•.1.iere·~. en 
el momento ~r1 oue son inteeradas a la producción, 
van a ser e~ cierta ma~era, victimas de la 
desprotección que en un momento d~lerminado pueden 
si:Jr objeto. 

As1, la mujer en el mundo del trabajo, 
empieza a tener un.:i re3puestc.> mas o•JI ida e inicia 
su proceso de lucha social, encontrá r;I¿¡ todos los 
ideales que encontrá de su 1 ib1:uació11 se iban 
estableciendo. 

A man~ra de antecedente goneral, podemos 
observar como está lucha de la mujer se 
de~arrol lo, y la organización internacional del 
trabajo al resµectu oµina:•Mas de una tercera 
pa1·tc de la mano de obra del mundo e~tá compuesta 
de n1ujeres que trabajan fuera del ho~ar. En 
muchos paises su número a aum8ntado répidamente en 
los últimos tres decenios. Este fénomono a puesto 
de relieve los problemas especiales de las mtJjeres 
que trabajan. y repercute gravemente sobre su 
situación en el lugar de trabajo. Que las demás 
de las mujeres también realicen tareas en al hogar 
y ::iean a menudo las unicas responsables del 
cuidado de la fami l ia 1 es un hecho que aumenta sus 
horas de trabajo influye directaniente sobre su 
act.lvldad l't;munerada en el mercado del empleo. 

En n1uchos paises, las muj8res están ~un 
legalmente excluidas de ciertos empleos y en la 
práctica no disfrutan de igualdad de acceso a la 
formación, a la readaptación o a las oportunidades 
de perfeccionamie11to profesional Qn el empleo, 
parlicularo1ente \~s que ooupan puestos de 
catt'J-So?ria profesioncil, t.éonica. o administrativa, •• 

En 1975, 1 a Conferencia 1 nternacional 
del Trabajo adopto una declaración y dos 
resoluciones sobre la igualdad de oportunidades y 
de trato para las trabajadoras. E~tos textos 
eKaminan todos los asp~ctos de la vida profesional 
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de las muJeres y garantizan sus derechos 
econdmicos y sociales al empleo, a la formacidn y 
or1entacidn profesional a los salarios y la 
protecc1dn en el trabaJo. Otras disposiciones 
abarcan la prestación de servicios sociales y de 
otra naturaleza a las muJeres con 
responsabilidades, la seguridad y el sistema 
fiscal. Mas recientemente la conferenc1a 1ncluyd 
en sus resoluciones y conclusiones una mención 
especifica al derecho general de las muJeres a 
elegir libremente su ocupac1dn, y examino las 
cond1ciones de traba Jo 1ndeb1do de las 
trabajadoras en la industria."" 

Es evidente que el problema de el 
Derecho Social de la MuJer, iba a ser, un reclamo 
social por parte de está, para que tuviese no 
solamente acceso a los trabajos, sino que su labor 
fuera remunerada en los términos en que se le 
remuneran a los hombres. 

Ast, la condicidn jurld1ca de la muJer, 
a ido desarrollándose, y por supuesto que la 
organizacidn internacional a 1do intentando 
procurar su proteccidn 1 como es el caso del 
convenio de 1921 sobre la lucha contra la trata dP. 
blancas. 

Por otro lado, han habido convenciones 
en las que se han debatido cuestiones relacionadas 
a la mujer, y su condicidn jurldica. 

De estas ~l Maestro Seara Vazquez nos 
dice:''Su mejorfa en la s1tuacidn de la mujer fue 
uno de los primeros obJetivos que se fijo el 
Consejo Orgánico y Social y ya en 1946 cred 1 con 
el carácter de Comisidn Orgánica del Consejo, La 
Comisidn de la Condicidn Juridica y Social de la 
Mujer, .encargada de prestar los trabajos 
tendientes a promover los derechos de la mujer en 
todos los terrenos. 

•• '
1 La OIT y El Mundo de TrabaJo'': Ginebra Zuiza, Febrero de 

1984 1 Págs 33 a 35. 
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La Asamblea General <ONU> aprobd la 
convencidn sobre Los Derechas de la Mujer abierta 
firma el 31 de marzo de 1953 misma que cobrarla 
vigencia al siguiente año. 

Por otro lado, la Asamblea General 
aprobd dos importantes instrumentos en relacidn 
juridica de la muJer: Una convenc1dn sobre el 
consentimiento para el matr1mon10, edad m1nima 
para contraer matr1mon10 y el registra de los 
matrimonios, y una recomendac1dn que lleva el 
misma nombre y que se d1fe~enc1a de la anterior 
convenc1dn en las dism1nuc1one5 de 15 años de edad 
mln1ma para contraer matr1mon10. 

En s1 1 como parte del programa del 
segundo dec~n10 de las naciones unidas para el 
desarrollo, ha incluido una estrategia 
tendiente a promover, mediante la acc1dn 
concertada internacional, la s1tuac1ón de la 
muJer; y para alcanzar los objet1yos ahi f1jados 1 

del 18 de diciembre de 1972 la asamblea general 
declaro que 1975 serfa el Año Internacional de la 
Mujer."" 

Toda esa s1tuacidn que Ya gP.nerando el 
interés social de la muJer, va creando una 
estructura básica que va dar al Derecho de la 
Mujer un lugar el cual se a ganado a través de su 
propia lucha, y que a venido conforme a tener 
Igualdad Juridica trente a los hombres, y esta 
frente a él, en todos los planos de la vida social 
camón. 

Ahora bien, otros de los planes que 
emergieran del A~o Mundial de la Mujer que por 
cierto se desarrollo en Mé~ico en 1975 fue sin 
dudas el Plan de Acc!dn Mundial de la MuJer, dicho 
plan, va a intentar responder a los intereses de 
la mujer, para que estos constituyan la base de la 

SEARA VAZQUEZ, MODESTO: ''Tratado General de la 
Organizacidn Internacional"; Editorial Fondo de Cultura 
Econdmica; Mé)<lCo, la Edicidn, 1974, Páys 372 y 373. 
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relacidn no solamente matrimonial sino la relacidn 
general JUrld1ca. 

Dicho plan de acc1dn de la 
Articulo 1•, 5• y 6 establecen las 
ideas sobre la igualdad Juridica del 

mujer en su 
siguientes 

hombre y la 
mujer: 

Articulo 1•.- La Igualdad entre muJeres 
y hombres s1gnif1ca igualdad en su 
dignidad y valor como seres humanos, asl 
como igual derechos, oportunidades y 
responsabilidades9 

Articulo 5.- La mujer y el Hombre tienen 
iguales derechos y responsabilidades en 
la familia y en la sociedad. Deben 
garantisarze la igualdad entre la muJer 
y el hombre en el seno de la familia, 
que es la unidad básica de la sociedad y 
el núcleo en que toman forma las 
relaciones humanas. El hombre debe 
participar de manera mas activa, 
creadora y responsables en la vida de la 
familia para el sano desarrollo de está, 
a fin de permitir a la mujer que 
participe mas intensamente en las 
actividades de sus comunidades y com 
miras a combinar eficazmente las tareas 
domesticas y profesionales de ambos 
miembros dP. la pareja; 

Articulo 6•.- La Mujer al igual que el 
Hombre, exige se le den oportunidades 
para desarrollar al máximo sus 
posibilidades intelectuales. Las 
políticas y programas nacionales deben, 
por tanto, proporctonarle acceso pleno e 
igual a la educac.1dn y a •a formacidn 
profesional en todos los niveles, y es 
preciso asegurarse de que dichos 
programas y pollticas la orienten 
deliberadamente hacia nuevas ocupaciones 
y nuevos papeles compatible con sus 
necesidades de realizac1dn personal y 
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los requisitos del desarrollo nacional.'' 

" 
Es obvio que la lucha, es em1netemente 

social, a tal grado, de que requiere que la 
muJer descriminada en ningón sentido, y 
tenga la misma igualdad JUrld1ca frente a nuestro 
derecho. 

3.2.- EL ARTICULO 4" CONSTITUCIONAL. 

Ahora bien, un antecedente directo del 
primer párrafo del Articulo 4• que mas que una 
garantia individual, es la respuesta a un interés 
social de la muJer, nos dice el Maestro Santiago 
BaraJaS Montes de Oca que en general el 
antecedente a este párrafo, lo podemos citar con 
las siguientes palabras:''Adoptando el pensamiento 
de su homologo de 1857, el constituyente de 1917 
dejo, casi en sus términos degpués de una amplia 
discusión los pr1nc1pios básicos sustentados en el 
precepto constitucional que nos ocupa. De ahi que 
en su origen ese Articulo expresara que a ninguna 
persona podrá impedirse el dedicarse la 
profes1dn, comercio o trabajo que le acomode 
siendo licites; Pudiendo ser vedada sdlo por 
dispos1cidn Judicial esta libertad: El contenido 
integro del Articulo y sus dos párrafos en una 
reforma que tuvo lugar el año de 1974 fue agregado 
al Articulo s• y hoy forma parte de ese otro 
precepto constitucional. En su lugar se le a 
integrado con nuevas garantlas 1nd1v1duales, cuya 
inclus1dn en nuestra Constitución se a considerado 
1ndispenc;:;.able. 

En efecto, es iniciativa presentada al 
Congreso de la Unidn por el Presidente de la 
Repóblica, Licenciado Luis Echeverria, con fecha 
18 de septiembre del año antes citado, expreso 
este funcionario que una desicidn fundamental del 
pueblo mexicano a sido preservar la Independencia 

'' OSMAi\iCZVK, E.J.: "Enciclopedia Mundial de Relaciones 
Internacionales y Naciones Unidas"; Editorial Fondo de Cultura 
Econdmica, México, la Edición, 1976, Pág 760. 
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Nac1onal 1 con base en la v1da solidaria y la 
libertad de quienes integran el pa1s. Que dentro 
de este marco de interés y tareas, a debido en 
nuestros dlas integrarse la muJer, tanto al 
proceso politice de manera que part1c1pe con 
libertad y responsabilidad a lado del varón en la 
toma de des1c1ones nacionales, como en el 
disfrute, al mismo tiempo, de una absoluta 
igualdad con este, en el eJerc1c10 de los derechos 
ya reccnoc1dos y en el cumpl1m1ento sol1dar10 de 
las responsab1l1dades particulares que les 
compete." 11 

La finalidad, era obvia, el hecho de que 
para este año, nuestro pa1s 1 fuera sede de un 
Congreso, que se efectuaria en 1975 1 y que nuestro 
pais, no tuviese este princ1p10 ya recanoctdo 
internacionalmente inserto su constitución, 
hacia necesaria la reforma aducida. 

Uno de los efe~tos mas importantes de 
los que podemos com1mtar respecto de la inclusión 
de la muJer a el trabaJo 1 en general a toda la 
actividad productiva, es sin duda el abaratamiento 
de la fuerza del trabaJo, en forma tal que 
entrando en competencia con ~l hombre, en muchas 
de las ocasiones la muJer lo a desplazado y a 
obtenido los trabaJOS que en un momento 
determinado eran exclusivos para el vardn. 

En consecuenc1a, ráp1damente se tiene 
dobleteada la fuerza de trabaJo, y el capital 
logra una vez mas 1 tener acceso mas 1 ibre, a la 
contratación de personal con una remuneración mas 
sign1f1cante, debido a la competencia sobre la 
mano de obra. 

11 MONTES DE OCA, SANTIAGO BARAJAS: "Comentarios al Articulo 
4• Constitucional, dentro de; Constituc1dn Política de los 
Estados Unidos MeKicanos, Comentada"; UNAM, Mé)(1co, la Edicidn, 
1985, Pág ·11. 
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No con esto queremos decir que la lucha 
de la muJer, no tiene o presenta su valor propio, 
no, sino que la realidad de las cosas, es que no 
solamente entrando a la competencia con el hombre 
en la relac1dn de trabajo, sino que también lo 
llegado a desplazar. 

Otra Legislacidn Mexicana que podemos 
citar al respecto de s1tuac1dn sobre la 
Igualdad Jurldica de la MuJer, es una convencidn 
firmada en 1979, y que esta fijada como la 
Convencidn Sobre la Eliminacidn de Todas las 
Formas de Discriminacidn Contra la mujer. 

Esta Convenc1dn, denota su obJetivo 
desde el Articulo t•, el cual establece; 

Articulo t.•.- A los efectos de la 
presente convenctdn la expres1dn 
''Discriminación sobre la Mujer'' denotará 
toda distinción, exclusión o restriccidn 
basada en el sexo, que tenga por obJeto 
o por re~ultado menoscabar o anular el 
reconocimiento, goce o ejercicio por la 
muJer, independientemente de su estado 
civil, sobre la base de la igualdad del 
hombre y de la muJer, de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales 
en las esferas pollticas econdm1ca, 
social, cultural y civil o en cualquier 
otra esfera."" 

La lucha de la mujer, sigue adelante, y 
buscando para si, meJores situaciones de vida. 

La misma convenc1dn sobre la eliminac1dn 
de Las formas de discr1minacidn, insta a los 
gobiernos a tomar medidas concretas. 

1789-1989i ''Bicentenario de la Declaración de 109 
Derechos del Hombre y del Ciudadano''; Secretaria de Gobernacidn, 
M~xico, la Edicidn, 1989, Pág 112. 
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Dichas medidas son establecidas en el 
Articulo 2• el cual establece: 

Articulo 2•.- Los estadas partes 
condenan la discr1minac1dn contra la 
muJer en todas sus formas y convienen en 
seguir, por todos los medios apropiados 
y s1ndilac1ones, una polit1ca encaminada 
a eliminar la d1scr1m1nac1dn contra la 
muJer y, con tal ObJeto se comprometen 
a: 

a) Consagrar, s1 aún no lo han hecho, en 
sus Constituc1ones Nacionales y en otra 
Leg1slacidn apropiada, el pr1nc1p10 de 
la igualdad del hombre y de la mujer y 
asegurar por ley u otros medios 
apropiados la real1zac1dn practica de 
ese pr1ncip10; 

bl Adoptar medidas adecuadas, 
leg1slat1vas y de otro carácter, con las 
sanciones correspondientes que proh1ban 
toda discr1m1nac1dn contra la muJer; 

e> Establecer la protección Juridica de 
los derechos de la muJer sobre una base 
de igualdad con el hombre y garantizar, 
por conducto de los tribunales 
nacionales competentes y de otras 
instituciones publicas, la protección de 
la muJer contra todo acto de 
discrim1nac1dn; 

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o 
práctica de discr1m1nacidn contra la 
muJer y velar porque las autoridades e 
instituciones publicas actuen de 
contorm1dad con esta obligac1dn; 

e) Tomar todas las medidas apropiadas 
para eliminar la d1scr1minacidn contra 
la muJer practicada por cualquier 
persona, organ1zac1ones y empresas¡ 
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f) Adoptar todas las medida5 adecuadas 
incluso de carácter legislativo, para 
modificar o derogar leyes, reglamentos, 
usos y practicas que constituyen 
discrim1nac1dn contra la muJer; 

g > Derogar todas 
penales nacionales 
d1scr1m1nac1dn contra 

las dispos1c1ones 
que con~tituyan 

1 a muJer." 1
' 

No tesé como ya Convención 
Internacional, va directamente a recoger toda la 
tdea internacional, para 1ritt!ntar satisfacer un 
reclamo propio de la mUJer. 

En tal forma que la apl1cac1dn de dtcha 
convenc1dn, en nuestro país estar~ supeditada por 
el Articulo 133 d~ la propia Constitucidn Federal, 
y su aplicación será a nivel federal. 

Asi tenemos, que el Articulo 4• de 
nuestra Carta Magna, presenta lma amplitud en 
aplicac1dn, y por supuesto que está rodead~ por 
diversas leg1slac1ones que en un pr1nc1p10 1 tratan 
de garantizar el trato ig~al ae la muJer en el 
trabaJo. 

3.3.- NATURALEZA JURID!CA. 

Hemos dejado establecido que entre el 
hombre y la mujer, debe de existir una igualdad 
jurid1ca 1 y deben de estar apegadas estas por el 
derecho fundamental const1tuc1onal. 

En tal forma, que la muJer, en todos los 
amb1tos de el desarrollo econdmico y social de la 
sociedad en general va a poder participar en 
estos; no porque lo dtgan las leyes, o porque 
algUn momento alguien se lo haya dicho; no. 

Esto sucedido en virtud de que la 
mujer en la bósqueda de satisfactores econdmicos 

" IOEM. Pág 112. 
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que le permitan tener y llevar una meJor vida a 
entrado a participar en el desarrollo econdmico de 
los estados. 

As1, encontraremos de muJeres Senadoras, 
Diputadas, Gerentes, Obreras, Campesinas, y en 
11n, entonces los estratos del desarrollo en mano, 
la mujer a 1do forJAndose en lug3r para ella y 
desarrollo. 

Ahora bien, para establecer la 
naturaleza JUrldica de la garantía de igualdad 
entre el hombre y la mujer, debemos de pensar en 
la idea Juridica de igualdad. 

Al respecta el Maestro Ignacio Burgoa, 
opina: ''Jurid1camente la igualdad se traduce en 
q1Je varias personas, en números indeterm1nado 1 que 
se encuentren en una determinada situación, tengan 
la posibilidad y capacidad de ser titulares 
qualitativamente de los mismos derechos y de 
contraer las mismas obligaciones que emanan de 
dicho estado. 

En unas palabras, la igualdad, desde el 
punto de 11ista jur1dico, manifiesta la 
posibilidad y capacidad de que 11arias personas, 
numéricamente indeterminadas, adquieran los 
derechos y contraigan las abli9ac1ones derivadas 
de una cierta y determinada situación en que se 
encuentran. 

La igualdad está, pues, demarcada por 
una situacidn determinada, por enoe, puede decirse 
que dicho fenómeno sólo tiene lugar en la relación X en la vista de un estado particular y def1n1do.'' 

Como lo dice el Maestro Burgoa, la 
garantia de igualdad, en si no es totalmente una 
garantia social, sino mas que nada un 
reconocimiento declarativo igualitario o de que 

11 BURGOA, IGNACIO: "Las Garant1as Individuales"1 Editorial 
Porrúa S.A., México, 9a Edición, 1975, Pág 275. 
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las personas indeterminadas, sean hombres, 
muJeres, gozan de los mismos derechos. 

En otra forma, que la naturaleza 
jurldica de estd garantta, está directamente 
relacionada con el hecho de que tanto el hombre 
como la muJer, tengan las mismas oportunidades no 
sólo de trabaJo, sino de contratación civil, o de 
otro tipo de situaciones inter-humanas. 

Ahora bien, el Mismo Maestro Burgoa 
cuando habla respecto de la garantta 4º 
Constitucional que establece la igualdad JUrid1ca 
entre el hombre y la muJer, nos dice:'' La igualdad 
jurtd1ca entre el hombre y la muJer a eK1stido en 
México desde hace varios lustros, por lo que la 
)reclamación en la Ley Fundamental de la Repóbl1ca 
resulto innecesaria <no estamos de acuerdo>. En 
efecto desde el punto de vista c1v1l, politice, 
administrativo y cultural, la muJer a tenido los 
mismos derechos y obligaciones que el vardn, 
bastando la simple lectura de diferentes 
ordenamientos concernientes a dichas materias para 
corrobar este aserto. En lo que concierne a la 
materia laboral y penal, la leg1slac1dn respectiva 
a sido protectora de la situación de la muJer en 
su carácter de trabajadora y de victima de los 
delitos llamados se~uales, tales como el estupro, 
la violación y el rapto. Esa protecc1dn Jurldica 
se a implantado tomando encuenta las d1ferenc1as 
naturales de carácter psico-somático entre el 
hombre y la muJer y las cuales mas deben de ser 
desatendidas por el orden jurídico, que, por otra 
parte, nunca puede variarla ni el1m1narla. 

Por otra parte, lo innecesario de dicha 
declaracidn también se deduce de la circunstancia 
de que tanto la muJer como el varón, en su 
carActer de gobernados, son titulares de las 
mismas garantías que consagra la Constitución, 
destacándose entre ellas las de seguridad jurldica 
como son la audiencia y la Legalidad, que en parte 
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en su tutela a todas las materias susceptibles de 
normarse por el derecho." u 

Consideramos que el hecho de que se haya 
establecido como Garantla Constitucional algo 
totalmente expreso y solidario como es el Articulo 
4• en su Primer

0

Párrafo, evidencia la fuerza del 
desarrollo de la muJer en la actividad econdmic2, 
cultural y social de la comunidad. 

En tal forma que llega a ser evidente 
como si a resultado necesario, que se establezca 
está Garantla Const1tucional, debido a los 
constantes ataques de que en cierta manera, son 
objeto las mujeres. 

En especial, lo dice Burgoa sobre el 
carácter de trabajo, y los delitos sexuales de que 
son objeto. 

Tan es asl esta situacidn 1 que en 
nuestro Capitulo 4 de está tesis, hablaremos 
incluso de el hostigamiento sexual como uno de los 
problemas básicos que se presentan durante el 
desarrollo del trabajo. 

Ahora bien, en contexto del Articulo 123 
de la Ley Federal del Trabajo, destaca esa 
igualdad juridica entre el 
hombre y la mujer, al establecer algunos 
privilegios para el trabajo de las muJeres, en el 
periodo de embarazo. 

De tal forma que gozan incluso de un 
periodo de suspensión de labores pero con goce de 
salario, de tres meses; mes y medio antes de dar a 
luz y mes y medio después. 

Luego, la mujer no puede estar sujeta a 
trabajos insalubres al igual que los menores de 
edad. 

11 lDEM. Págs 296 y 297. 
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Por otro lado, la muJer estará eKenta de 
cubrir determinadas horas eKtras de trabajo, y 
además las que se presten en lugares insalubres. 

Por lo que, debemos de considerar que 
mas que igualdad se han fijado los parámetros de 
los privilegios de la mujer en el trabajo. 

Pero sea cual fue~e la optica con que se 
vea, realmente se dice que hay una equ1parac1dn, 
entre los derechos del hombre y la muJer en 
relacidn a la prestacidn del servicio laboral. 

Ahora, se debe tomar en cuenta que la 
mujer, puede concebir, esto es que puede traer un 
ser al mundo, claro está que con ayuda del hombre¡ 
pero es dentro de la, en donde durante nueve 
meses, la vida se va gestando. 

Por lo que, el trato a la mujer es un 
poco mas delicado, por lo delicado de la vida que 
engendra. 

As1, de esta concepcidn podemos hablar 
de que se formara una familia, y la familia, es el 
núcleo mas pequeño de la sociedad, soporte del 
estado en general. 

En consecuencia podemos decir que la 
naturaleza jur1dica de la garantía va a estar 
directamente enfocada, a que se determine una 
situacidn de un número indeterminado de personas, 
y que a través de la misma, establece las 
posibilidades y capacidad igualitaria, para que 
puedan competir con los hombres en las diferentas 
areas del desarrolla humano. 

La igualdad, demarca la situ3cidn 
determinada, esto es establece una manifestacidn o 
una posibilidad y capacidad que varias personas 
adquieran derechos y contraigan obligaciones, 
debido a efectos de tal o cual circunstancia. 

As1, RS reveladora la idea de proteger 
los derechos de la mujer trabajadora, que es la 
que en un momento va a exponer no solo su persona, 
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sino, puede comprometer su salud y su familia, 
debido a los problemas que implica que una mujer 
trabajadora, sea asediada no sólo por los jefes, 
sino por todas y cada uno de los empleados de la 
empresa; y esto en primera instancia. 

Con lo que, a pesar de que la garantía 
le otorga esa igualdad de oportunidad, la 
legislación en general, intenta protegerlü, pero 
en la practica siguen, existiendo situaciones 
contrarias a derecho, y contrarias a la honestidad 
misma. 

3.4.- ALCANCES Y LIMITES LEGALES. 

El 1 imite legal de la garantía, esta 
slmentado en su gran permanencia y la naturaleza 
jurídica de la misma garantía. 

En el inciso 1.3. de este 
hablábamos de la Naturaleza Jurídica 
Garantía Constitucional, y luego en el 
este trabajo de la Razón de Ser de la 
Constitucional dentro da la Organización. 

trabajo 
de la 

1. 4. da 
Norma 

Y deciamas que la garantía tandria que 
ser un derecha fundamental permanente. 

Fundamental porque proviene del Derecho 
Humano lnal ienable del Ser Humano, y qua no se 
puede cambiar radicalmente. 

Y permanente debido a que la garantía es 
un derecho que esta siempre con el ser humano, y 
lo acompa~an donde quiera que este se encuentre. 

En tal forma que la garantía, incluso 
laboral va a tener un mayor alcance que el derecho 
del hombre en ~i. 

Lo anterior debido a que las mujeres, 
gozan de ciertos privilegios, debido a su sexo y 
la relación laboral. 
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As1, el alcance será mas prolongado que 
el derecho del mismo hombre. 

Debido a que de conformidad con el 
Articulo 170 de la ley Federal del Trabajo tiene 
diversos derechos que le son propios, asl, vamos a 
pasar a transcribir dicho articulo que significa 
el mayor alcance de la garantla. 

Articulo 170.- Las madres trabajadoras 
tendrán los siguientes derechos: 

Fraccidn I.- Durante el periodo del 
embarazo, no realizaran trabajos que 
eK1jan esfuerzos considerables y 
s1gn1f1quen un peligro para su salud en 
relacidn con la gestacidn, tales como 
levantar, tirar o empuJar grandes pesos, 
que produzcan treptdacidn, estar de ple 
durante largo tiempo o que actuen o 
puedan alterar su estado psiqu1co; 

Fraccidn II.- Disfrutar~n de un descanso 
de seis semanas anteriores y seis 
posteriores; 

Fracción 111.- Los periodos de descanso 
a que se refiere la fracción anterior se 
prorrogarán por el tiempo necesario en 
el caso de que se encuentren 
imposibilitadas para trabajar a causa 
del embarazo o del parto; 

Fraccidn IV.- En el periodo de lactancia 
tendrán dos reposos e~traordinarios por 
dia, de media hora cada uno, para 
alimentar a sus hijos, en el lugar 
adecuado e higiénico que designe la 
empresa; 

Fraccidn V.- Durante los perlados de 
descanso a que se refiere la Fraccidn 
rr, percibirán su salario integroª En 
los casos de prdrroga mencionados en la 
Fracción III, percibirán su salario 
integro. En los casos de prdrroga 
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mencionados en la Fraccidn III, tendrán 
derecho al cincuenta por ci~nto de su 
salario por un periodo no mayor de 
sesenta dias; 

Fraccidn VI.- A regresar al puesto 
desempeñaban, siempre que no 
transcurrido mas de un año de la 
del parto; y 

que 
haya 

techa 

Fraccidn VII.- A que se computen en su 
antiguedad los periodos pre y 
postnatales." u 

Es interesante subrayar como la 
legislacidn laboral, va a ampliar o axtender los 
alcances JUridicos de la garantia establecida en 
el Articulo 4• Constitucional. 

Otro Derecho de que tienen acceso las 
mujeres, y que significa un alcance mayor de la 
norma, es el hecho de que tengan acceso al 
servicio de guarderias, cuando tienen bebes en esa 
edad, de acuerdo a los Articulas 188 y 189 de la 
Ley del Seguro Social, mismos que a la letra 
dicen: 

"Articulo 188.- Las madres aseguradas 
tendrán derecho a los serv1c1os de 
guardería, durante las horas de su 
jornada de trabajo, en la forma y 
términos establecidos en esta ley y en 
el reglamento relativo. 

Articulo 189.- Los servicios de 
guardería se proporcionarán a los hijos 
procreados por las trabajadoras 
aseguradas desde la edad de cuarenta y 

'
1 Ley Federal del TrabaJo; Secretarla del Trabajo y 

Previs1dn Social, MéKico, 7a Edicidn, 198b, Págs 128 y 129. 
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tres y dlas hasta que cumplan cuatro 
años." " 

Otro de los alcances mayores que la 
igualdad jurtdica, entre el hombre y la muJer 
podemos citar, es en relacidn las horas 
e~traordinarias de trabaJo, donde están 
limitadas para la muJer. 

Lo anterior de acuerdo con el Articulo 
166 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dice a 
la letra; 

"Articulo 166 .. - Cuando ponga en 
peligro la salud de la muJer, o la del 
producto, ya sea durante el estado de 
gestac1dn o el de lactancia y sin que 
sufra perJu1c10 en salario, 
prestaciones y derechos, no se podrá 
utilizar su traba Jo en labores 
insalubres o peligrosas, trabajo 
nocturno industrial, en establecimientos 
comerciales o de serv1c10 después de las 
diez de la noche, asl como en horas 
extraordinarias." " 

Notese como los derechos que hasta este 
momento hemos asentado como superiores alcances de 
la norma, o privilegios de la mujer en el trabajo, 
van a estar mas identificados en la mujer soltera. 

Aunque queremos subrayar de que el 
Articulo 166 habla de la muJer soltera en un 
principio; ya que establece el prefijo ''o''• que 
denota dos s1tuac1ones diversas, esto es la salud 
de la mujer en general, o la del producto ya sea 
durante la gestac1dn o lactancia, esto nos hace 
pensar un poco mas, que debido a que este articulo 
bien puede ser invocado la muJer soltera 

" Ley del Seguro Social, Instituto Me><icano del Seguro 
Social, Mi1i>uc:o, 1986, Pág 173. 

••Le~ Federal del TrabaJo; Ob. C1t. P&g 127. 
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trabaJadora, cuando las situaciones de trabaJ0 1 1 

la 1alta de h191ene ponen en peligro su salud. 

Ahora blen, otro derecho que podemos 
mencionar como parte de las alcances de la norma, 
es que también hay una igualdad en general, 
respecto de todos y cada uno de los derechos que 
la Ley Federal del TrabaJo establece para el 
hombre, y que son accesibles a la muJer. 

En especial el reparto de utilidades, en 
donde se tiene gran part1cipac1dn. 

En general, los alcances pr1v1leg1ados 
de la mujer, siempre estarán relacionados con el 
hecho de que la misma este embarazada o haya dado 
a luz recientemente; es en ese momento en donde la 
leg1slac1dn 1 va a Establecer, diversos pr1v1legios 
para el trabaJo de la muJer en estas condiciones. 

Asl, la garantta. tendrA una amplitud 
respecto de la muJer emba. ~~ada. 

Ahora bien, en cuanto a las 11m1tac1ones 
que la.garantta pudiese en un momento establecer, 
consideramos que estAn en relacidn directa a la 
limitacion de lo que en un momento determinado al 
hombre se le a delimitado, y esto, de conformidad 
con la Ley Federal del TrabaJo, que suple en 
muchas de las ocasiones, las condiciones del 
contrato de trabaJo, por ser de contenido social. 

En las limitaciones de la norma, estaran 
directamente en proporc1dn, y serán iguales a las 
limitaciones que la misma legislación laboral 
pueda establecer a los hombres trabaJad~res. 

Podemos decir en una forma general que 
la garantla de igualdad entre el hombre y la mUJer 
s1 era necesaria su establecimiento en la 
legislación. 

Lo anterior lo comprenderemos bien, 
cuando veamos los problemas de la muJer en el 
trabajo, y veremos que un delito que pudiese 

·cometerse cuando se d1scr1mina a la mujer en el 
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4.2. El Hostigamiento Sexual. 

4.3. Responsabilidad Oficial del 
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4.4. Derecho a 
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4.5. Propuesta de Normas que regulen el 
comportamiento del Patrón hacia la 
Trabajadora. 
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Distrito Federal, es sin duda El Delito de 
Violacidn de Garanttas Constitucionales que estA 
tipificado en el Cddigo Penal para el Distrito 
Federal en el Articulo 364 el cual dice a la 
letra: 

''Articulo 364.- Se aplicará la pena de 
un mes a tres años de prisión y multa 
hasta de mil pesos: 

Fraccidn II.- Al que de alguna manera 
viole en perJu1c10 de otro, los derechos 
y las garantlas establecidas en la 
Constituc1dn General de la República en 
favor de las personas.'' '' 

Consideramos que gracias a que están 
incluidos como garant1a la igualdad Jurld1ca entre 
el hombre y la muJer y Que además, MéKtco al 
firmar los Convenios Internacionales como son los 
de las·oerechos Humanos, y en especial el Convenio 
Sobre la Eliminacidn de Todas las Formas de 
Discriminacidn Contra la Mujer de 1979, toda 
legislacidn va a proteger la garantla. 

Pero mas fielmente la protegerá el 
Cddigo Penal, señalando el delito a una conducta 
que la Constitucidn a querido que forme parte de 
los Derechos Fundamentales de l~ Mujer, 
especialmente y esto es que forme su Garantla 
Constitucional en el sentido de Que proceda la 
Igualdad entre el Hombre y la Mujer, y de esa 
manera se gulen las relacione~ continuamente. 

Asl, cuando exista alguna discriminación 
de la mujer o al9una situacidn en donde por el 
machismo, no se le reconozca tal igualdad, 
independientemente de ser una actitud violatoria 
de Convenios Internacionales, también es un delito 
encontrá de la Garantla Constitucional y de ahl la 
razdn de ser de la norma dentro de la Carta Magna. 

"Código Penal para el Distrito Federal, Ediciones Oelma 1 

México, 4a. Edicidn, 1991 1 Pág 133. 
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CAPITULO CUARTO 
LOS PROBLEMAS OE LA MUJER EN E.L TRABAJO. 

En este Capitulo, vamos a abordar, los 
problemas que la muJer afronta en el trabajo, y 
que se refieren la v1olacidn de la Garantia 
Constitucional; esto ~s cuando se menosprecia a la 
muJer o simple y sencillamente con un objeto de 
pl acf;lr. 

Para ello, estudiaremos las cond1ciones 
en la contratac1dn y el seko 1 analizaremos el 
nuevo delito llamado Hostigamiento Sexual. 

Luego, veremos respecto de la 
admin1strac-1dn Pública que tipo de 
responsab1l1oades va a tener aquél Funcionario 
Pübl ice que en un momento determinado, intenta 
presionar a la mujer en tal sentido, hostigandola 
a acceder a situaciones que veremos concretamente. 

luego, observaremos el Derecho a la 
Incapacidad por MaternLdad, y por último 
elevaremos diversas propuestas que ayuden a que 
esa Garant!a Constitucional que trata de hacer que 
se respete a la mujer dentro del trabajo y en toda 
su actividad social. 

4.1.- CONDICIONES EN LA CONTRATACION Y EL SEXO. 

Conforme a todo lo que hemos expuesto, 
debemos de decir que las condiciones en la 
contratación laboral de la muJeres, tienen que 
regirse en los mismos términos que se realiza con 
los hombres, esto es si es contrato individual a 
lo que la legislacidn establt>zc:.a, s1 es contrato 
colectivo, la legislacidn y el contrato, y si es 
contrato ley, lo que decida la legislación, el 
contrato ley y las cond1ciones generales de 
trabajo. 

En todo caso, pudiesemos pensar que en 
el momento de la contratación por lo regular, 
cuando son hombres los que contratan presionan a 
la mujer, para que está por lograr el contrato, 
salga a pasear con el contratista. 
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Esto en el mejor de los casos. Toda vez 
que en otros, se Impone necesario que la mujer 
demuestre su audacia frente al patrdn, y refleJe 
la necesidad vital del empleo que solicita. 

La mujer, en n1ngón momento, debe de ser 
motivo de host1gam1ento como veremos en el 1nc1sa 
s1gutente. 

En tal forma, que en las cond1c1ones de 
trabajo, van a existir diversos bienes Jurld1cos 
que deben estar respetados. 

Además de establecer una igualdad y 
proporc1onal1dad en el empleo. 

Lo anterior, quiere 
hecho de ser muJer, y que por 
dio el empleo, esto no sólo 
principios del Derecho Laboral, 
Individual de la misma muJer. 

decir que si el 
esa razón no se le 
contraviene a los 
sino a la Garantta 

El Maestro Luis Francisco Ramlrez 
Fonseca, al hablarnos de estas situaciones, nos 
espec1fica:''Las cond1c1anes de trabaja son el 
cúmulo de modalidades baJO las cuales se presta el 
servicio. De esta manera, además de las que 
tienden a la protección de la salud y del ingreso 
d~l trabajador, tenemos otras y como dislr1buc1dn 
de la jornada legal que, no dudar es una 
condic1dn de trabaJo que nada tiene que ver con 
los bienes Jurid1cos establecidos. 

La contratacidn por tiempo u obra 
determinada implica una cond1cidn o modalidad en 
la prestación del serv1c10, propia de la 
estabilidad en el trabaJo. 

El medio ambiente de trabaJo y las 
practicas realizadas por los patrones son a 
nombrar, condiciones o modalidades 1nt1mamente 
vinculadas con la protecc1dn de la salud, la 
integración física y mental y la vida del 
trabajador. 



90 

El salario, las normas protectoras del 
mismo y las prestaciones adicionales como el 
aguinaldo, la pr1ma dominical, la prima vacacional 
y otros, son modalidades o cond1c1ones prontas de 
un ingreso razonable. 

La capacitación y el adiestramiento 
también constituyen modalidades o cond1cioneg de 
trabajo. 

Podemos afirmar categóricamente que la 
igualdad cabe relativamente en el Derecl10 del 
Trabajo, creemos haber deJado bien aclarado este 
punto al referirnos a la Justicia conmutativa y 
distributiva. Siendo el Derecho del Trabajo un 
Derecho de Equidad, el concepto que debe maneJarse 
preferentemente es el de la proporcionaltdad. 

Las condic1ones de trabaJO en n1ngUn 
caso podrán ser inferiores a las fijadas en la ley 
CArtlculo 56) y deberán ser proporcionadas a la 
importancia de los servicios iguales para trabaJos 
iguales, sin que pueda establecerse diferencias 
por motivo de raza, nacionalidad, sexo, edad, 
credo religioso o doctrina política, salvo las 
modalidades expresamente confinadas en la ley. 

El Articulo 56.- Establece una Garantla 
de Igualdad en el estatuto personal y 
otro de proporcionalidad en el ~statuto 
trabajador. Es decir, como persona es 
considerada en un plano de igualdad 
respecto a sus congeres; como trabajador 
en un plano de proporc1onalidad en 
relacidn con los dem~s trabajadores del 
patrdn." 11 

Si recordamos todos y cada uno de los 
conceptos vertidos, respecto de la naturaleza 
jurldica del Articulo 123 Constitucional, de la 
Garantía Individual, y de los principios que rigen 

"RAMIREZ FONSECA, FRANCISCO: "Cond1c1ones de TrabaJo"; 
Editorial ·Pac, México, 2a Edic1dn, 1985, Pags 23, 24 y 25. 
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la relacidn laboral, todos estos datos, a la vez, 
nos ayudan a establecer este gran pr1nc1pio de 
igualdad, sin que el seKo sea una de esa~ 
circunstancias a tra~és de las cuales, no se pueda 
establecer a ciencia cierta tal pr1ncip10. 

As1, en las cond1c1ones generales del 
trabajo deberán ir conforme a la ley, y deberán 
estar totalmente 11qados, a lo que está establece. 

En está formu, no podrá establecerse 
dist1nc1ones entre los trabajadores, la cond1c1dn 
de trabaJo en ningún caso podrá ser inferior a la 
f1Jada por la ley, y deben de ser proporc1onadas a 
la importancia del serv1c1a iguales para 
trabaJoS iguales, sin que pueda establecerse la 
diferencia por el simple hecho de que se es muJer. 

El Manual Laboral, realizado por la 
Secretarla de TrabaJO y Previsión Social se hace 
alusión a estas circunstancias d1c1endo:''A trabaJo 
igual, desempe~ado el puesto, jo1•nada y 
condiciones de eficacia también iguales, debe 
corresponder salario igual. 

Los salarios de los trabajadores 
domicilio no podrán ser menores de los que se 
paguen por trabaJos semeJantes, en la empresa o 
establecimiento para el que se realice el trabaJo. 

No se considera viclatoria del principio 
de igualdad de salarios la est1pulac1ón de 
salarios distintos para traba Jos iguales, 
tratándose de: Trabajadores de los Buques, s1 el 
trabaJo se presta en buques de diversa categorta; 
Tr1pulac1ones a~ron~ut1cas, s1 el trabaJO se 
presta en aeronave de diversa categor1a o 
diferentes rutas, y la que establezca prima de 
ant1gUedad; en el trabaJo ferrocarrilero, si el 
trabajo se presta en lineas o ramales de diversa 
importancia¡ en el trabaJo de autotransporte, s1 
el trabaJo se presta en ltneas o serv1c10 de 
diversa categorla; deportistas profesionales, por 
razon de la categor1a de los eventos o funciones, 
de los equipos o de los Jugadores; trabaJadores 
actores o mUsico~, por razón de la categorla de 
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sus funciones, representaciones o actuaciones, o 
bien, por la categorla de los propios 
trabaJadores." " 

Este pr1nc1p10 de igualdad y 
proporcionalidad en el trabaja, tiene 
excepciones. 

Esto es que 
categorla del servicio. 

la excepc1dn será la 

Para poderlo explicar, podemos poner el 
eJemplo de dos abogados, uno recién titulado, que 
tiene una exper1enc1a de litigio cerca de diez 
años por decir algo; y otro que también es recién 
titulado pero que en un momento determinado Jamás 
a podido pararse en un tribunal. 

La categorla 1nd1scut1blemente es que es 
mucho muy diferente. 

Ast, es en este aspecto, este princ1p10 
de igualdad, llega tener completa 
v1genc1a. 

Por la que, para que opere completamente 
dicho pr1nc1pia, requ1er~ de igualdad de 
circunstancias cuando menos. 

En estas aspectos, la muJer que entra en 
competencia con el hombre por el trabaJo, deberá 
tener la categor1a necesaria, mas de la 
requerida para el puesta. 

De otra forma, no podr1a alegar que por 
el simple hecho de ser mujer, no se le a concedido 
el trabaJo violandole su garant1a individual. 

En otra aspecto, cuando la muJer entra 
en competencia con el hombre, y ésta tiene la 
categor1a suficiente para el puesto, y por el 

''Manual del Derecho del Trabajo; Secretaria del Trabajo y 
Previsión Social, MéKlco, 3a Edición, 1982, Pág 224. 
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simple hecho de no haberse prestado a la pres1dn 
Sekual o de indale semeJante que en un momento 
determinado el patrdn o el Jefe de personal 
pudiese tmpr1m1r sobre de ella, entonces s1 se le 
estará violando una garantta ind1v1dual tan 
especial como es la libertad de trabaJO y el 
pr1ncip10 de igualdad y Pí'Oporc1onalidad en el 
mismo. 

Independientemente de que pudiese 
objetar que se le esta discr1m1nando por el simple 
hecho de ser muJer. 

En tal forma, sea cual fuere la 
s1tuac1dn, 1n1c1almente se conceden los mismos 
derechos y oportunidades a ambos, pero esto es 
substancial, porque s1 nos ftJamos en los 
dcc1dentes o requ1s1tos ~spectf1cos que un puesto 
determinado exige, entonces ya nos meteremos al 
plano de la categorla que en capac1tac1dn para 
responder a los responder a los requerimientos de 
dicha puesto. 

El Maestro Euquerto Guerrero, cuando nos 
habla de estas circunstancias nos dice:''El 
Desarrollo de concepto 1deoldg1cos y de 
necesidades económicas han influido desde el siglo 
pasado para llevar a la mu;er a los centros de 
trabaJo, descartando el antiguo concepto que 
reclula a la mu;er en el hogar. As1 vemos que 
primero en el campo del trabaJo, se equiparo la 
muJer al hombre concediendole los mismos derechos 
y oportunidades, excepto en ciertos casos 
especlf1cos. Posteriormente, la mu;er se considero 
con igualdad de derechos al hombre en el aspecto 
civil y, finalmente, en nuestro pats, se acordó la 
Igualdad Politica para el Hombre y la Mujer. 

Dispone la ley que las mu;eres disfrutan 
de los mismos derechos y tienen las mismas 
obligaciones que los nombres, lo cual resulta 
ldgico de acuerdo con su desarrollo h1stdr1co 1 el 
legislador quiso s~r categdr1co que, sabiéndose de 
una estricta técnica JUrtd1ca, Lncluyd un precepto 
con el un1co obJeto de señalar que las modalidades 
que se consLgnan para el trabaJo de las mu;eres, 
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tienen como propdsito fundamental la protecc1dn de 
la maternidad." " 

Notesé claramente, como el desarrollo de 
los conceptos, a través de los tiempos y por 
necesidades econdm1cas a variado. 

As1 1 este pr1nc1p10 de igualdad las 
condiciones de la contratación y Pl sexo, 
1n1c1almente este debe de ser uniforme, pero, va a 
presentar dos excepciones totalmente lógicas y 
entendibles. 

La categorta y la preparación para el 
desempeño del trabaJo, y otro, las facultades 
pr1v1leg1os ekclus1vos de la muJer 1 debido a 
función de maternidad que estd debe de realizar, 

Estas dos s1tuac1anes concretas, van 
variar a este pr1nc1p10 de igualdad y 
proporc1onal1dad 1 en los términos que hemos deJado 
expresados. 

4.2.- EL HOSTIGAMIENTO SEXUAL. 

Ya desde hacia tiempo que se requerla 
una leg1slacidn como la que actualmente se acaba 
de dar. 

El delito del Hostigamiento Sexual, 
recién reformado en la leg1slac1ón penal permitirá 
que el pr1nc1p10 de igualdad, la garantia de 
trabajo para la muJer, sea vigorosamente 
respetado. 

Dicho de otra manera, que la seguridad 
jurld1ca que todos ios pr1nc1pios que el 
derecho proporc1ona, estar mayormente 
protegidos, con el establec1m1ento tje un delito 
tan necesario como era el Hostigamiento SeKual. 

" GUERRERO, EUQUERIO: "Manual del Derecho del Trabajo"; 
Editor1al·Porrúa S.A., MéKLCO, ªª Ed1c1ón, 1976, Págs 38 y 39. 
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El Cddigo Penal reformado, lo previene 
dentro de un capitulo muy especial como es en el 
Delito contra la Libertad SeMual. 

Actualmente el tttulo, establece la idea 
el que el bien jurídico tutelado es la libertad y 
el normal desarrollo ps1cosexual. 

Dtcho Ordenamiento, está previsto y 
sancionado por el Articulo 289 b1s. 

Dicho Articulo establece: 
Articulo 259 Bis.-''Al que con fines 
lascivos asedie reiteradamente a persona 
de cualquier se~o, valiéndose de su 
posic:idn jerárquica derivada de 
relaciones laborales, docentes, 
domésticas o cualquier otra que implique 
subordinacidn, se le impondrá sanc1dn 
hasta de 40 dlas de multa. 51 el 
hostigador fuese servidor publico y 
util12ase los medios o c1rcunstanc:1as 
que el cargo le proporciones, se le 
destituira de su cargo. 

Solamente serA punible el hostigamiento 
se~ual, cuando se cause un perJuicio o 
daño. 

Y la libertad sexual sera sin duda el 
bien jur1dico tutelado por la norma, que en un 
momento determinado, será la que vaya a estar en 
juego. 

La libertad de amar, estas son 
situaciones, que el derecho intenta proteger, 
protP.giendo un bien tan especial como son las 
libertades en especial la del seKo y la capacidad 
de amar. 

"Cddigo Penal para el Distrito Federal, Editorial Oelma, 
MéKico, 4a Ed1c1dn, 1991, PAg 109. 
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Asl, esté host1gam1ento, tiene que 
llevar un fin lascivo, o un t1n se~.ual, y que 
valiéndose de su pos1c1dn, de relación laboral, de 
maestro de escuela, de patrdn de la doméstica, o 
cualquier otra s1tuac1dn 4L1P implique 
subordinac1dn, siempre y cuando el host1gam1ento 
cause el perJu1c10 o el daño, sr le apl1cara una 
sanción pecunar1a. 

Lo anttr1or, quiere decir que el 
hostigador no deber~ pisar la cárcel, y que en 
ningún momento, se podrd. girar en su car1tra alguna 
orden de aprehensión. 

Es evidente quti el delitu 1.a.,11b1én SP va 
a establecer por querella. 

Para entender todos esto~ conceptos, es 
necesario lr definiendo cada uno de sus elementos. 

En un pr1nc1pio, debenio5 de establecer 
que es io que el Derecho Penal ent1er1dl' par~ el 
bien Jur1dico tutelado por la norma. 

En tal efecto, el Maestro Argentino Raúl 
Golste1n, nos expone al resp~cto:''La 1·utela del 
Bien Jurldico es común a todo el amoito del 
derecho; pero adquiere especial importancia en el 
ambito penal, por su particular forma de otorgar 
esa protección, ut1l1zando la amena¿a y la pena, y 
también es su función esoec1f1ca la defensa mas 
energfca de los intereses especialmente 01gnos, al 
punto de que se dicen que el penal es el protector 
de los demas derechos. 

Pero, en cierto modo, el bien como 
obJeto de protecc1dn del derecho implica una 
abstracc1dn, porque es un concepto generalizador. 
Es el interés medio genérico tenido en cuenta por 
el orden jur101co y cuya lesión constituye el 
conrenido material de lo inJusto. El bien 
Jur1dico, asl entendido, puede presentarse como 
ObJeto de protecc1dn de la ley o como obJeto de 
ataque contra el que se dedique el delito, por lo 

·cual no debe confundirsele con el objeto de la 
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acción que pertenece al mundo sensible. Aclarando 
el concepto de blen JUr1dico, que define como el 
interés Jurldico protegido, señala Ven L1szt que 
el bien jur1d1co no es un bien del derecho, sino 

bien de los hombres reconoc1do y protegido por 
el derecho." 11 

A diferencia del Derecho Laboral el 
Derecho Penal, va a tener una sanción mas eficaz, 
mas dura que el derecho laboral. 

En el Derecho Laboral, la sancidn es la 
re1nstalilcidn, y un pagó de pesos, embargos 
indemnizaciones. 

En el Derecho Penal la sanc1dn 
constituye la privac1dn legal de la libertad. 

Sin la libertad personal, el hombre se a 
de sentir totalmente desubicado. 

Ahora bien, 
tales objetivos, la 
tipificada. 

de requerir que para 
norma deba de estar 

V este es el caso del Hostigamiento 
Sexual, el cual, a quedado totalmente previsto y 
sansionado en la legislacidn penal. 

As1, el bten juridico que protege la 
norma, es que la mujer que es la mas asediada, por 
considerarse el sexo débil, puede elegir 
l1bremente o abstenerse de realizar el sexo 
simplemente de hacerlo por su gusto. 

En otras palabras, que libertad 
sexual no este presionada o momento 
determinado violentada por causa extraña su 
propia voluntad de dec1s1dn. 

GOLSTEIN, AAULl "Diccionario de Derecho Penal y 
Criminologia"; Editorial Astrea, Buenos Aires, Argentina, 1983, 
Pág 85, . 
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A este respecto, el Maestro Mariano 
Jimenéz Huerta, nos expone algunas palabras 
respecto de ésta libertad sexual al decir: 

"El Bien Jur!d1ca Tutelada •••• Es el 
derecho que al ser humano corresponde de 
tener relaciones con la persona que 
libremente su voluntad eliJa y 
abstenerse de hacerlo con quien no fuere 
de su gusto o agrado. Bajo el imperio 
de otras d1recc1ones culturales se han 
mantenido otros puntos de vista, pues en 
tanto que. por vta de eJemplo, Carrara 
incluye el delito de v1olac1dn entre los 
delitos que ofenden la pudicia 
1ndiv1dual ••• "" 

El normal desarrollo pstco-sexual de las 
relaciones, es sin duda una de las situaciones que 
el tipo previene, en tal fin, que el bien Jurtd1co 
tutelado por la norma, sera que las personas, 
puedan conducir su vida sexual como meJOr les 
parezca y con quien meJor les parezca. 

As1, uno de los elementos que el delito 
eKige, es el f1n lascivo de un suJeto activo del 
delito. 

Este concepto de lascivo, nos dice el 
diccionario que debemos de entender:''Propenso a la 
lujuria, que exista la luJuria'';- y por Lujuria: 
"Vicio de los placeres de la carne." 11 

S1 alguien incita a otra persona, 
inhibiendole o tratando de inh1b1rle su voluntad, 
simple y sencillamente, está violando su el bien 
jurld1co que la norma protege. 

" JIMENEZ HUERTA, MARIANO: "Derecho Penal MeKicano"; 
Editorial Porrúa S.A., México, Sa Edición, 1984, Pág 256. 

11 GARCIA PELAVO Y GROSS, RAMON: "Diccionario Larousse 
Ilustrado"; Editorial Larausse, México, L981 1 Págs 426 y 443. 
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d1cc1onar10 1 nos dice 
entender:''Poner sitio 

importunar, malestar, 

que por 
una 

cerca, 

Asl 1 en un momento en que se pone un 
cerco a la actividad o a la voluntad de la muJer, 
para que esta acceda a las pet1c1anes de luJur1a 
quien en un momento determinado a de contratarla, 
esto evidentemente s1gn1f1ca que trato 
indigno de la relac1dn laboral, lo que nos 
conllevara, a que la persona s1t1ada o asediada, 
no pueda en un momento determinado def1n1rse o 
dec1d1rse libremente. 

Ahora bien este ased1am1ento debe de ser 
retterado 1 esto es que se repita constantemente. 

Lo que nos induce a pensar que 
in1cialmente 1 la muJer entra a prestar su servicio 
subord1nado, y en el transcurso del mismo, dicho 
cerco o ased1~m1ento de producir en forma 
reiterada. 

A tal grado de que este asediam1ento, 
vaya con la intensidn de lnh1b1r presionar 
moralmente, la voluntad de la muJer a su sexo. 

Pudi~semos decir que este delito, es una 
circunstancia totalmente preventiva del delito de 
violación, en el cual, la presión moral, puede 
eJercerse directamente por el patrón hacia la 
muJer asediada. 

En tal forma, y actualmente la mujer, 
podrá eJercitar su derecho y denunciar el delito 
de Host19amiento sexual antes de que pudiese 
suceder alguna v1olac1ón, que en un momento 
determinado provoque algo mas violento que el 
simple ~lostigamiento Sexual. 

14 IDEM. Pág 65. 
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Ahora bien, el suJeto activo del delito, 
es totalmente calificado, ya que implica c¿varias 
condiciones que debe de reunir a saber: 

1.- Que sea de posic1dn Jerárquica 
superior en las relaciones laborales; 

2.- Que por sus labores docentes tenga 
ingerencia sobre la muJer; 
3.- Que sea el patrdn de la s1rv1enta de 
la casa; 
4.- Cualquier s1tuac1dn que implique una 
relación de subordinac1dn entre el 
activo y el pasivo. 

El hecho de que el código penal en el 
articulo que comentamos hable de cualquier otra 
situación que implique una subord1nacidn, esto nos 
hace pensar que eK1ste una presión moral por el 
hecho de la subordinación. 

As1, s1 el Jefe superior Jerárquico, s1 
el com1sin1on1sta con su patrón, si el estudiante 
can su maestra y en todas los casos en donde de 
alguna manera, existJ la referida subordinación, 
serán estas situaciones las que plantea el 
hostigamiento, y por las cuales se aplica la 
sanción. 

Ahora bien respecta de la sanción 
queremos oec1r 1 que esta a sido muy leve. 

Con esta no queremos decir que 
aplaudamos la reforma, claro que st; pero, el 
hecho de que solamente se les sansione con una 
multa de cuarenta dlas, esto hace que los Jefes 
ricachones no les pese en ningun momento, pagar 
una multa con tal de hostigar a una dama que esta 
subordinada a él. 

Esté, hemos considerado a sido uno de 
los grandes problemas de la muJer en el trabaJo, 
en tal forma que a pesar de que estamos de acuerdu 
con el tipo, la sanción, deberla de punirse. 
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Ahora bien, el legislador a querido que 
para que esa sanc1dn se aplique, en el 
hostigamiento se haya realizado un perjuicio o 
daño. 

El Maestro Roberto Atwood, nos dice que 
por daño debemos de entender:''La Perdida que 
sufre por culpa de otro;'' 11 

La perdida que se sufre por culpa de 
otro, el hecho de haber perdido sea algo material 
o moral que afecte a la vida, o que en general 
hayan sufrido un menoscabo 1 o un perJuic10 o 
deterioro causado por otra persona. 

Es evidente que esta s1tuac1dn antes de 
poder punir la conducta que nos ocupa, debe de 
estar demostrada, y el M1n1ster10 Póbltco debera 
ser muy cauteloso al respecta. 

En tal forma si una persona es hostigada 
y en el momento no accede, y esta pierde el 
empleo el daño est~ relevante. 

Si esta persona es hostigada, y en el 
hostigamiento le rompen la blusa o la falda u otra 
prenda, es evidente el menoscabo o el daño. 

O cuando es hostigada, y por miedo a 
estar en el lugar, ya no desarrolla sus funciones 
normalmente, también es evidente el daño moral. 

En tal forma, que tenemos como un~ de 
las respuestas a un reclamo de las muJeres por su 
segur1dad Jur1dica, a sido el nuevo delito 
establecido como ~l Hostigamiento Sexual. 

u ATWOOD, ROBERT01 "Oiccionar10 Juridico 1982" 1 Editor y 
D1stribu1dor L1breria Bzan, 1982, Pág 79. 
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4.3.- RESPONSABILIDAD OFICIAL DEL FUNCIONARIO 
PUBLICO QUE HOSTIGA A !.A TRABAJADORA. 

En general, el gobierno en el momento en 
que cumple su función publ ic3, a través de sus 
tres poderes, legislativo, ejec1Jtivo y judicial, 
realiza en todos una función administrativa que la 
ley le se~ala su facultad y obligación. 

En esta situación el Orden de Derecha, 
es el que debe de prevalecer, y ta Ley Federal 
Burocratica, est¡;.blece el respeto y la probidad 
que se deben de guiar en el trabajo. 

En tal forma quG cuando el personal 
oficial, con nombramiento o a lista de raya, 
hostiga sexua.lmente a las mujeres, este incurre en 
responsabilidades, oficiales, civiles y penales. 

Para explicar estos tres tipos de 
responsabilidades, iniciaremos diciendo algo 
general sobre la responsabilid~d de funcionarios 
públicos y ta esencia por sl que han de guiarse. 

El Maestro Ignacio Burgoa Origuhcla 
establece los siguientes criterios que nos 
ayudaran a entender bien como sobreviene la 
respon5~bilid~d oficial del funcionario. 

Dicho Maestro nos dice;•Et Orden de 
Derecho de un Estado no solamente debe proveer a 
los gobernados, los medios juridicos para impugnar 
la actuación arbitr~ria e ilegal de las 
autoridades, sino establecer también un sistema de 
responsabilidades para las personas en quienes la 
ley deposita el ejercicio del poder publico. Es 
obvio que para el gobernado es mas úti 1, por sus 
propios y naturales resultados valerse de un medio 
juridico de impugnación contra los actos 
autoritarios para preservar su esfera de derecho, 
puesto que tal medio tiene como efecto inmediato 
la invalidación de los mencionados actos y la 
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restitución cons1gu1ente del goce y disfrute del 
derecho infringido o afectado." ' 1 

El Estada de Derer.:ho, la seguridad 
juridica con que deb~n de realizarse solamente 
las funciones entre las personas, sino también en 
la relación gobierna o gobernante-gobernado. 

Además de esta relación, las relaciones 
ínter-laborales dentro del gobierno, también deben 
de guiarse en un orden de derecho. 

De tal manera que dice el Articulo 47 
Fracc10n V de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Póbl1cos lo s1gu1enle; 

Artfculo 47.- Todo Servidor Público 
tendr~ las siguientes obl1gac1ones para 
salvaguardar la legal1dad 1 honradez, 
lealtad, imparcialidad y efic1enc1a que 
deben de ser observados en el desempe~o 
de su empleo, cargo o comisidn, cuyo 
incumplimiento dará lugar al 
procedimiento y a las sanciones que 
correspondan, según la naturaleza de la 
infraccidn en que incurra, y sin 
perJuicio de sus derechos laborales, 
previstos en las normas especificas que 
al respecto riJan en el servicio de las 
fuerzas armadas: 

Fraccidn V.- Observar buena conducta en 
su empleo, cargo o com1sidn, tratando 
con respeto, diligencia, imparcialidad y 
rectitud a las personas con que tenga 
relac1dn con motivo de este." " 

" BURGOA ORIGUHELA, IGNACIO: "La Responsabilidad de los 
Funcionarios PUbl ices; dentro de: La Responsabilidad de los 
Funcionarios Públicos en la Legislación Mexicana"; Procuradur1a 
General del República, Mexico, la Edtcidn, 1988, Pág 87. 

" Ley Federal de 
Públicos; Secretarla de la 
MéKico 1 1989 1 Págs 37 y 38. 

Responsabilidad de los Ser~idores 

Contralorla General de la Federacidn, 
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En estos términos es evidente la 
responsabilidad oficial en la que va incurrir el 
funcionario publico que no respeta a los 
compañeros de trabaJo, esto cuando quien hostiga a 
la trabaJadora, es de igual o inferior nivel o que 
en algún momento, siendo superior no tiene la 
subord1nac1ór1 que requiere el delito de 
host1gam1ento sexual. 

Porque s1 existe ese principio de 
subord1nac1ón, entonces estaremos frente al 
presupuesto establecido, y la responsabilidad, ya 
no nada mas será oficial, sino también penal, y al 
hostigador, se le dest1tu1ra de su cargo, por esta 
circunstancia. 

Ahora bien, por lo 
responsabilidad civil, está 
momento determinado, por el 
provoque a la trabajadora, y 
del Articulo 1916 del Cddigo 
ese daño moral que civilmente 

que se refiere a la 
puede surgir en un 

daño moral que le 
que en los términos 
Civil, se e5tablezca 
sa exige. 

Eso accionado de conformidad con el 
Articulo 1928 del Cddigo Civil mismo que a la 
letra dice: 

"Articulo 1928 .. - El Estado tiene 
obligación de responder de los daños 
causados por sus funcionarios en el 
eJercicio de las funciones que les estén 
encomendadas. Esta responsabilidad es 
subsidiaria, y sdlo podrá hacerse 
efectiva contra el Estado cuando el 
funcionario directamente responsable no 
tenga bienes, o los que tenga no 
suficientes para responder del daño 
causado."" 

En consecuencia, debemos de 
asentado de que existe la obl1gacidn 1 

dejar 
el 

'
1 CddlQO Civil para el Distrito Federal, Ediciones Delma, 

México, 1991, Pág 290 y 291. 



sent1do de que los trabajadores al servicio del 
estado en general, deban de tratar a las personas 
con quien trabaJan, can el debido respeto. 

No hacerlo, acarrear1a las 
responsabilidades oficiales, penales y c1viles, 
independientemente de el despido que en un momento 
determinado se harta acreedor el empleado publico 
por dicha responsab1l1dad. 

4.4.- DERECHO A LA INCAPACIDAD DE MATERNIDAD. 

Cuando ve1amos los diversos derechos que 
las muJeres tienen dentro de la relacidn de 
trabaJo, declamas que uno de los mas especiales 
era la Incapacidad por Maternidad. 

As1, realmente 1 el hecho de que la muJer 
puede ser madre, esta c1rcunstancta va a estar 
protegida por el Derecho Laboral. 

Y en efecto, las modalidades del trabajo 
de las muJeres tienen como prapds1to fundamental 
la proteccidn de la maternidad, independientemente 
de que la muJer disfrute de los mismos derechas y 
obligaciones que tienen los hombres. 

En tal efecto, las madres trabaJadoras 
tendran un descanso para poder concebir el 
producto de la conc~pcidn. 

As1 disfrutaran un descansa de seis 
semanas anteriores y seis posteriores al parto, 
con el pago del salaria integro. 

Ahora bien, estos periodos pueden ser 
prorrogables cuando exista la necesidad de ello; 
por un perlado no mayor de sesenta dias con el 
cincuenta porciento del salario. 

Asl, el derecho a la 
maternidao, lo que se defiende 
maternioad, para que esta pueda dar 
individuo, y restablecerse después. 

incapac Ldad de 
en s 1 es 1 a 
a luz al nuevo 
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Esto independientemente de las horas de 
lactanc1a, de la guarderta. 

Es tan delicado la protecctón de la 
maternidad, que si algún trabaJo pone en peligro a 
la mujer o a su producto, durante la gestacidn o 
la lactancia, sin quP. sufra perJu1c10 
salario, prestaciones y derechas, no se podrá 
uti.lizar su t:rabaJo en horas extraord1nar1as. 

En estos tér1111nos, El Manual de Derecho 
del Trabajo se a declarado con la siguiente 
postura:''Durante el periodo de embarazo, no 
realizaran traba Jos que ex1Jan esfuorzos 
considerables y s1gn1f1quen un peligro para su 
salud en relación con la gestación, tales como 
levantar, tirar o empuJar grandes pesos que 
produzcan trep1dacidn 1 estar de p1e durante largo 
tiempo a que actuen o puedan alterar su estado 
pslquico y neryio50; disfrutando de un descanso de 
seis semanas anteriores y seis posteriores al 
parto. Durante esos periodos rec1b1rán su salario 
integro. Los descansos mencionados se prórro9aran 
por el tiempo necesar10, en el caso de que se 
encuentren imposibilitadas para trabaJar a causa 
del embarazo o parto. En estos ca5os, tendrán el 
derecho al cincuenta porciento de su salario, por 
un perlado no mayor de sesenta dlas; en el perlado 
de lactancia tendrán dos reposos extraordinarios 
por dla, de media hora cada uno, para alimentar a 
sus hijos, en el lugar adecuado e higiénico que 
desi9ne la empresa; regresar al puesto que 
desempeñaban, siempre que no haya transcurrido mas 
de un año de la fecha del parto y a que se 
computen en su antiguedad los periodos pre y post 
natales." " 

En esta forma y términos, es la manera 
en como las mujeres pueden disfrutar de ese 
derecho. 

'' Manual de Derecho del TrabaJo; Secretaria del Trabajo y 
Previsidn·Social, México, 3a Edición, 1982 1 Pág 486. 
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Ahora bien, existe una problemat1ca 
cuanto a que la muJer que regresa de 
incapacidad maternal, ya no tiene el puesto, 
muchas veces n1 el trabaJo. 

en 
la 

y 

Estas son s1tuac1ones, evidentes de 
despido inJust1f1cado, que dan derecho a la muJer 
a entablar sus debidas demandas, para buscar stJ 

correcta liq~1dac1dn. 

Independ1entement~ 

patronal, va encontrA de los 
del Derecho Laboral mismo, y 
a la protecc1dn del empleo, 
seguridad en la maternidad. 

de que esta tAct1ca 
pr1nc1p1os rectores 
en lo que se refiere 
su estao1lidad y la 

Ast, estos aspectos, también vamos 
tomarlos encuenta r.n el momento que formulemos 
nuestras propuestas. 

4.5.- PROPUESTAS DE NORMAS QUE HEGULEN EL 
COMPORTAMIENTO DEL i'ATHON HACIA LA TRABAJADOR!\. 

En base todo lo anteriormente 
eKpresado, tenemos como existen principios de 
Derecho Laboral y Garant1as Individuales que hacen 
que la muJer tenga los n1ismos derechos y 
obligaciones qtJe el hombre. 

Y na solo eso sino que además, se tenga 
que la defensa del derecho sobre la maternidad de 
la muJer, sea una situación especial que la 
legi~lacidn promueva. 

As1, los problemas principales que la 
muJer afronta una vez que pide el trabaJO o entra 
a trabaJar, sin lugar a dudas es el Host19am1ento 
Sexual, o incluso la v1olac1dn. 

Independientemente de que sea objeto de 
discriminaciones, por su sexo, aunque, existen 
trabajos que por su naturaleza, no son aptos para 
damas, como puede ser el de cargador. 
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En tal forma que se requieren propuestas 
normativas que regulen el comportamiento del 
patrón. 

1.- Podemos establecer como obl1gac1ón 
del patrón, el hecho de que los derechos 
de la muJer en especial, van a ser 
respetados por este y por sus 
subalternos y en general por todos los 
trabaJadores de la empresa. 

Que el patrón tenga la obl1gac1ón y 
responda directamente de la seguridad de la muJer 
dentro de la empresa. 

Si el patrón es el Estado tal 
responsab1l1dad recaera sobre el Secretario de 
Estado o el Director de la Paraestatal. 

As1 1 en el momento en que se laboren 
cond1c1ones generales de trabaJo o contratos 
colect1vos de trabaJo, se deberan 1r estableciendo 
en casos concretas, 1 a mane r<t en como se 1 e a de 
brindar una mayor protección a la muJer, para 
defenderla de los ataques sexuale~ de que snn 
obJeto. 

2.- El hecho de que las muJeres no 
puedan pelearse a golpes con el hombre, 
la hacen ser d1scr1m1nada, esto es que 
serán la broma de los compañeros 
trabaJadores, ya que la muJ~r~ es un 
blanco f~c1l para los bromistas y 
charlatanes, y por supuesta sobre ellas 
descargan sus bromas y tonter1as, ya que 
cobardemente estas no pueden defenderse 
en el instante. 

3.- Es indispensable que todos los 
derechos de lactancia, de maternidad, y 
en general todos los derechos que 
protegen la maternidad, sean 
tajantemente respetados par el patrón, 
en tal forma que se debe de señalar como 
una de sus abligac1ones, el que todos y 
cada uno de las derechos establecidos 
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por la legislac1dn a favor de las 
muJeres, sean observados estrictamente 
dentro de la empresa o dependencia. 

4.- Siendo una Garantla Const1tuc1onal, 
las muJeres deberlan 1n1c1ar formando un 
frente común, debido a que en forma 
individual, ningún derecho puede ser 
oefend1do, sino que se requiere de la 
untdn de un frente común, a través de el 
cual, expresen su malestar o su queJa, 
encontrá de algún mal compañero o 
encontrá de el mismo patrdn. 

De ahl, que s. son varias las mujeres, 
mayor será el peso de sus declaraciones y el valor 
de laz mismas. 

5.- Por último, es necesario que la 
muJer, no üe le obligue a trabaJar a 
altas horas de la noche, en rumbos en 
dor1de realmente no se pueda transitar. 

Todas estas ideas, no 
privilegios de la mujer en cuanto 
mas que nada van a tacil1tar su 
realización de sus labores. 

van a provocar 
al trabaJo, sino 
función para la 

En otrog términos, que una vez que la 
muJer sienta que est~ protegida, serán mas las que 
entren a prestar su trabaJo, debido a la seguridad 
jur1d1ca que este en un momento determinado, 
representarla para ellas. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.- Una vez ··'1.1e .:?J. A1·liculo 4 11 

Constitucional y el Articulo 12..J del mismo 
ordenamiento, se han ~st~bl~oido diversos 
derechos, estos, son también aplicables a la 
mujer. 

En tal forma r¡ue la naturaleza 
jurídica de la garantia constit.ucional qu~ dichos 
articules establecen, son de uso t¿)mbir)n para la 
mujer. 

SEGUNDA.- .J hecho de que existan norma~ 
constitucionales, civiles, laborales, penales, 
etc, estas no son exclusivas solamente de los 
hombres sino también de las mujeres t.oda vez que 
estas son .:;ujotas dtJ derechos u obligaciones. 

En todas las etapas que ha pasado 
nuestra sociedad mexicana, Jos derechos y 
obiigaciones de la mujer ha ido evolucionado en 
sentido protector de ésta 1 porque es justo que 
reciba E:.ll frut.o de su intervención que a soportado 
al lado del homb1·e a través de las distintas 
luchas por conquistar su mejor nivel de vida, 

TERCERA.- Las principios de la 
estabi J id ad en ol empleo, de un salario 
remunerador y ju~to, y en genare.I, el empleo 
decoroso y salubre, son principios de derecho 
laboral, que también son cipl icables al trato 
1abara1 de la mujer. 

CUARTA.- En el Contrato Indivi :.i.l, en 
el Colectivo, en el Contrato Ley no puede de 
ningunn manera discriminarse a Ja mujer, porque 
esto, va encontrá de nuestra Con~titución y de las 
leyes secundarias. 

En dichos contra tos, 1 os derechos y 
obligaciones que ganen la relación colectiva de 
trabaja también van a ser 3ccesibles para la 1nujer 
en genera J. 
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QUINTA.- Ninguno de los elementos de 
existencia o de validez del contrato, limita la 
participación da la mt1jer a entrar a la relación 
de trabajo, y mucho menos, le prohiben a la misma 
trabajar. 

Es evidente que nuestro gobierno 
actual ha impulsado la mujer para obtener 
mayores oportunidades para mejorar su economla 
dándole mayor campo de ar.alón en el trabajo. 

SEXTA.- Consideramos necesario, ver a la 
mujer, no como c;tro ser 51 explotcirse, sino como 
parle de los medio.:; de píi.•ducción, mismos qua en 
un momento deter111inado van a g8nerar utilidades, 
cuando esto~ tienen la calidaa suficiBnte para 
competir en el mercado. 

SEPTIMA.- La garantía de igualdad entre 
el hombre y la muj~r establecida en gl articulo 4~ 
constitucional, no ! lega a plasmarse do la nacha a 
la ma\1ana, se requirió 1.1n !¡;;irgo proceso en el que 
la mujer tuvo qu~ Juchar arduamente a nivel 
nacional e internacional, para que se le 
reconociera tal derecho. 

OCTAVA.- Consideramos que la mujer sigue 
siendo subestimada en ta relación laboral pese de 
que existen normas juridicas protectoras en 
nue~tro derecho lal.Jor.J.l, pero hay situaciones de 
hecho que la clase patronal pone obstáculos 
dlversüs para cor1tratar personal femenino 
eKigiendo requisitos entre los cuales podemos 
considerar coma primordial su aspecto fisico y l;i. 
candencia con el patrón o jefa can otro tipo de 
relación e><tralahoral, es por ello que es 
necesario que el la tenga mayores apoyos con el fin 
de que se real ice con plenitud en el trabajo y se 
haga realidad lo logislado en la materia, toda vez 
que e><iste el inslrumento juridico pera muchos 
ca,sos us ineficaz, 

NOVENA.- La justicia del derecho, que 
busca darle a cada quien lo que le corresponde va 
a fincar claramente, como anteriormente, el trato 
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hacia la mujer totalmente inju::;to, debido a 
que a la misma no se le pres'3nlaban las 
seguridadB.· dentro da I~ relación lcibor¿¡l. 

DECIMA.- La garar1tia de igualdad er1tre 
el hombr·e y la mujer, jera.rquicamente ha.blando es 
la Ley Suprema de la Nación, y por tol motivo, 
hemos considerado se requieren sistemas leg~les y 
métodos normativos que v~yar1 110 ~ol3mente 

reforzar la idea de la gar-'.:'lntia, 3ino a::;egur~r 81 
alcance legal. 

DECIMA PRIMERA. - Cuando \<' muj.;:•r, tiene 
contacto por prim~ra vez al jefo de 
contrataciones de un;:i amrJr.;isa, si está muj;:¡r es 
simpática y bien formada, inniediatamentu la 
contrata, buscandu aprovechar'.;;e do la situación. 

Pre\.llendo esta realidad el 
legislador creo el delito de Hostigamiento Sexual 
adiclonandolo a nuestro Código Penal. 

El hecho de que establezca una pena 
pecuniaria para. quien hostigue sexualmente a la 
mujer trabajadora, o que de alguna manera saa su 
subordinada, esta sanción es ínsuf icíente. Para 
que la mujer se realice plenamente en su trabajo, 
y obstaculizando en su caso impide su 1 ibertad 
sexual. 

E 1 sexo, es y será. 1 una de 1 as 
virtudes mas valor-adas por J;;¡ mujer. 

En sl h~cho de qu~ se lo constrihan 
voluntad por la n1:Jcesidad del tr.;bajo, debe ds 

cu!Jarse con mayor sanción par-a quien corneta ese 
tipo de del itas. 

Consideramos q~e la sanción debería 
de ~er de tres a cinco a~o3 de prisión, en dond~ 
el hostigador pisarla. la caree! y sentirla la pena. 
por su conducta. 

Por otro lado podría madurar dicho 
sujeto, por o con la prlvc;...::ión de su 1 ibertad. 
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DECIMA SEGUNDA.- El hecho de que un 
funcionario público hostigue sexualmente a sus 
trabajadores, es un hecho di:Jnigrante, para él y 
para el pa.sivo una injuria y h1Jmil lación. 

La sanción que debería de imponerse 
además de la corporal seria la destitución de su 
empleo o cargo. 

OECIMA TERCERA.- Es necesario que la 
legisl.:oción lalJoral, empl1:10 los instrumentos 
jurídicos adYcuados para que so haga realidad la$ 
que yc1 sean cri?.<'lclo y ;Jstán vi5ente3, es decir, que 
las autoridades que impart~n justicia laboral 
exijan en los patron.:Js que en cuanto a la 
contratación del personal femenino para trabajar 
lo hagan sin perjuicio de lo ya expuesto en 
conclusiones anteriores o se~ que este personal 
sea aceptado de acuerdo con su capacidad, para lo 
cual lo contrc.t.an haciéndoles los exámenes que el 
caso se requiera y éstos deben ser presenci~dos 
por inspectores dql trabajo, así como participar 
en su valor~oión, solamontg de ésta manera se 
cumpliría con nuestras leyes y el espíritu del 
lr::igisl¿¡dor, 

Si en algo revi.:;;te la delicadeza a 
la mujer es por el hecho de que pueden ser madres 
y que en algún momento está premiada y este 
embarazo, deberá ser cuidado, ya que se trae al 
mundo a un nuevo ser que la mujer a querido que 
nazca, y por el hecho de pr8st:;;r su trabaju, en 
lugares insalubres, o para algún patrón 
insoportable, que haga perder a la mujer el bebé 
que ha decidido que nazca, estas situaciones son 
inhumanas, y consideramos que el derecho y la 
civilización, tienen mucho tiempo de haber sobre 
pasado estas 3ituaciones, 

Nuestras propuestas vertidas en el 
último inciso que intenta reguldr el 
comportamiento del patrón hacia la trabajadora, 
están cifradas en base a la seguridad jurídica de 
la mujer, que por necesidad tiene que recurrir al 
trabajo. 
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Esa seguridad jurldic:a, por la 
cual, la garantla de igualdad de derechos, tiene 
que hallar un respeto irrestricto, y que además 
aseguren a la mujer que sus derechos, su persona y 
su patrimonio, no serán afectados, y que si esto 
llegara a suceder, la misma legislac:i6n le 
proporcione los medios necesarios para lograr una 
pronta y expedita reparacibn del daño. 
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