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INTRODUCCION.

En el presente trabajo terminal de Tesis se pretende esbozar un

pro blema a consecuencia de una laguna en la Ley Federal del

Trabajo. Nos estam os refiriendo a que actualmen te la sociedad

requiere de la creación de una licencia por paternidad. S i bien la Ley

dc la materia adop ta una serie de medidas proteccionista s a la

madre trabajadora pres ente o futu ra : co mo lo veremos en el estud io

particular del caso, ello se hace en a te nción a la función socia l y

reproductora de la m ujer en la sociedad.

Pero cabe preguntarse qué sucede cuando sobre el homb re

trabajador. queda a s u cargo el cuidado de u n menor. ya sea a

consecuencia de un d ivorc io. por no con tar co n los servicios

eficien tes de una guardería. o por d ivers a s razones; y ambos. ta nto

el homb re y la m ujer como ya se est ila. para el soste ni mien to del

h ogar tienen que trab ajar y . en m u cha s de la s ocasiones a l no

con ta r co n un servicio de guardería o co n el respaldo de s us

fa mili a res pa ra que les ayuden co n el cuidado de un ni ño: o s i nos

s it uamos e n el su puesto de qué ocurre con frecuencia cuando la

m adre después de un embarazo de a lto riesgo y a su vez el recién

nacido cuando éstos se en cuen tran conva lec ien tes y necesitan de

cuidados . Ante tales s ituaciones estamos frente a una laguna en la

ley . la cual se podría su bsana r. s i el legislador sc lo propone y ello
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significaría un beneficio para la sociedad. O bien, s i lo miramos

de sde la perspectiva de que el hombre tanto com o la mujer tienen

derecho de disfrutar de la llegada de un nuevo ser a su familia ; por

ello y por la s demá s razones expues tas . se debería crear una

licencia por paternidad de carácte r opta tiva para cl hombre . pues

estaría a su elección si goza de ese privilegio o no.

Es po r ello que en el presente tra bajo , se abordará di cho problema

que encierra la ley federal del t rabaj o y que se traduce e n u na

laguna en la ley; pues la ésta a l igual que todos los seres humanos

es fali ble , pero si e l legislador se lo propone , se pued e s u bsanar esa

laguna legal y , con ello se estaría perfecc ionando el cuerpo legal : y

dicha nec esidad de s u bsanar la ley en ese sen tido es también

debido a la s n uevas necesidades de la sociedad: pues así como la

ciencia y la tegnología ava nzan , e l derecho del trabaj o no pued e

quedar estático; de a hí s u carácte r incon clus o del derecho laboral ,

pues éste s e encuen tra e n constan te evolu ción.

Por ello en el primer ca pítu lo. para pod er es tar en co ndiciones de

en te nder el problem a plantea do, estu d ia re mos conceptos

eleme ntales para el es tu d io del derecho del trabajo como lo son: la s

gcneralidades del derecho del trabajo . s us principios rectores , lo

concerniente a la relación laboral , y los derechos y obliga ciones de

los trabajadores y patrones en relación a la maternidad ; e n el
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capílulo segundo haremos un breve repaso de los anteced entes

hi stóricos del propio articulo 123 cons ti tucion a l, hasta llegar ha sta

la actual ley federal del trabajo . en relación a la maternidad; por

último en el capítulo tercero con los elemen tos aportados e n los

capítulos que le anteced en. se s uge rirá una s olu ción a l problema

planteado. no s in a n te s hacer un breve a ná lis is del por qué de la

exis tencia de la protección a la maternidad.

Desde lu ego. espe rando que el con ten ido de es ta Tesis sea de interés

para el lector estu d ioso. y que también s irva com o un elemen to de

apoyo didáctíco para aquellos com pa ñeros que aún se encuen tran

en formación profesional y . que en a lgú n momento de s u vida

estud ia n til la cons u lte n. como un m edio de ori enta ción y desarrollo

profesional.
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CAPITULO l.

GENERALIDADES DEL DERECHO DEL TRABAJO.

Se puede decir que la hi storia del trabajo es la h istoria de In

humanidad , puesto que la vida de ésta va íntimamente vinculada a l

trabajo . Pero ¿qué es el trabajo? Podríamos decir que el trabajo es

cualqu ier a c tividad física o intelectual que el ser humano realiza

para desempeñar una [unción: lo cual es una definición muy amplia

de dicho concepto.

Antiguamente en "las guerras qu e fueron de exte rm in io, se

transformaron gradu a lmen te - por lo menos en parte - en guerras de

conqu is ta : los ve n cidos, en lugar de ser exte rm inados , era n

sometidos a la esclavitud y obligados a trabaj ar para s us

conqu is tadore s .

Por otra . entre los pueblos de la antigüedad que le otorgaban valor

ma teria l a l trabajo, se en cuen tra n los eg ipcios y los bnhilonios: ta n

es así que Ramsés I1 , co n gran sentido humano, excla mab a en

a lgu na ocasión, ante quienes construían s u tumba : "todas la s

Neevia docConverter 5.1



personas que han trabajado lo han hecho a cambio de pan, tejidos.

aceite , y trigo en gran ca n tida d. " 1

Para tener una noción de lo qué es el trabajo , e l cua l s iem pre ha

tenido importancia dentro de una comunidad primitiva hasta una

civilización a vanzada, o u na moderna sociedad ; se pu ede decir que .

el trabajo se convierte en el centro en el cual gravita e l complejo de

normas que constituyen el derecho que del t rabaj o loma nombre y

razón.

"En lomo a la determinación del ori gen del término "t ra baj o" la s

opiniones se han dividido. Algunos autores señ alan que la pal abra

proviene del la tín rr u bs, trabis. que s ign ifica traba. ya qu e el

trabajo se traduce e n una traba para los ind ivid u os, porque s iem pre

lleva implícito el despliegue de cierto esfue rzo . En el Diccionario de

la Rea l Academ ia Española se conce p lú a al trabajo corno: el

esfuerzo humano a plicado a la producci ón de la riqueza ." 2

"A través de la historia, e l vocablo trabajo ha tenido varias

connotaciones: en e l Antiguo Testamento, s e en tie nde como castigo;

en el régimen corporativo. en los colegios ro manos, el hombre

estaba vinculado a l trabajo d u ran te toda s u vida, incluso sus hijos

quedaban liga dos a la corporación . En 1776 Turgot , en su ed icto.

I BRICEÑO RUIZ, Alberto. DERECHO INDIV IDUAL DEL TRABAJO. Harla, México . 1985. p. 50.
1 OÁVALOS. José. DERECHO DEL TRABAJO 1. Porrúa, México. 1988. p . 3.

2
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señaló la libertad de trabajo com o un derecho de la burguesí a. Pa ra

Ca rlos Ma rx , "la fuerza de trabaj o es u na mercancía". En el Tratado

de Versalles . que puso fin a la Primera Guerra Mundia l (191 9) se

señala: "el principio rector del derecho internacional del trabajo

consiste en que el trabajo no debe de ser cons iderado co mo

mercancía o artículo de comerc io". Es te principio después lo adoptó

la Organización de los Estados Americanos"."

Al respecto, la legisla ción e n México . en lo que coneiernc a la ley

federal del tra baj o: en s u artícu lo 8 se establece que :

"Trabajador es la pers ona físi ca que prest a a otra, fís ica o moral. u n

trabajo personal s u bordinado. Para los efectos de esta di sposición ,

se entiende por trabajo toda actividad h u mana , intelectual o

ma terial , independientemente del grado de preparación técn ica

requerido por cada profesión u oficio". 4

Consideramos qu e la defi nición que de ..trabajo" da la ley de la

mater ía , es del tod o acertada y. a l tener una breve noción del

trabajo , podemos esta r en a ptitu d de aden tra rn os a l estud io del

derecho del trabajo.

3 GA RRIDO RAM ON, Alena. DERECH O INDIVIDUAL DEL TRABAJO. Ox ford, M éxico. 1999. p. 25.
, Cfr. Articulo 8 de la Ley Fede ral del Trabajo.
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1.1 Concepto de Derecho del Trabajo.

Ya definido el concepto de "trabajo", ahora nos corresponde dar una

breve referencia de cómo debe de ser conceb ido el derecho del

trabajo; es de tal forma que el derecho del trabajo. llamado también

derecho obrero o legislación industria\, del cual podemos decir. que

es un conj u n to de normas jurídica s que rigen la s relaciones entre

trabajadores y patronos. O bien, "el derecho la bora l o del trabajo. en

su aspecto normativo , pued e definirs e como un conj u n to

sistem á tico de normas de derecho -volu n tario y necesario-o que

rigen las relaciones que. con motivo de la prestación del trabajo

personal s u b ord inado, s u rge n en tre pa tronos y trabajadores , ele

unos y de otros para con el Esta do . además de otros as pectos de la

vida de los trabajadores prec isamente en s u con d ición de tales", 5 Se

puede decir que el derecho del trabajo "regu la las relaciones obrero

patrona les y trata de rodear a l trabajador de todas las garan tías e n

el desempe ño de sus actividades. proteger a l trabajador. e n tanto es

miembro de es a clase", 6 Así el derecho del trabajo "es un conj u n to

de principios y de normas que regula en s u aspecto individua l o

colec tivo relaciones entre trabajadores y patrones, trabajadores

en tre s í, patrones en tre s í, mediante la intervención del Estado para

proteger y tutelar a quien pres ta un servicio su bordinado.

, ALVARAOO LARIOS, A na Maria . TE:VIAS SELECT OS DE DERECH O LABORAl.. Add ison w csley Lon gman,
México , 1998, p . 17 .
' DICCIONARIO JUR í DICO MEX ICANO. romo 1. Institu to de Investigac iones Jurídicas UNA M ,Po ITÚa. México .
2000 . p. I04 1.

4
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garantizá ndole condiciones dignas y decorosas que como ser

humano les corresponden y la pos ibilidad de los med ios para que

alcancen s u desttno" , 7 Néstor de Buen , seña la lo siguiente: "es el

conjunto de normas relativas a la s re laciones que d irecta o

indirectamente derivan de la prestación libre, s u bord inada y

re munerada. de servicios personal es y cuya función es producir el

equ ilib rio de los factores en juego mediante la realización de la

justicia s oc ia l". 8 Así como ya lo hemos venido viendo , el derecho de l

trabajo, "es un derecho natural, reconocido y garantizado por el

orden jurídico , para otros , es consecuenc ia del origen de la socied ad

y de la s forma s má s sutiles de explotación . Il ay quienes opinan que

es castigo . medio noble de s uste n to, des arrollo de vid a . incremento

de plusvalía . e tc ." 9

Retomando las ideas antes expuestas . podemos estab lecer que e l

derecho del trabajo en México, es un derecho que tutela a la cla s e

t rabajadora, a ni vel individual y también co lec tiva men te y, funciona

a base de un mínimo de norrnas o gara n tías s ocia les . si endo éstas

de carácter irrenunciable. ello en cu a n to concierne a los beneficios

que otorga él los trabajadores. e imperativo. porque s us

disposiciones como toda norma j urídica . deben de ser acatadas.

, ARRJAGA FLORES. Arturo. U ;o.: EAMI ENTOS DE LEGI SLA CIÓN LABO RA L. Caballeros del derecho A.C.,
México, 1995, p. I 1.
8 BUEN L., Néstor de, DE RECH O DEL TRABAJO. Tomo 1. Porrúa, México, 1994, p. 13R.
9 BRlC EÑO RUIZ, Alberto. 0r. Cil., p. 18.

5
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De lo anterior, se puede inferir, que "u na de la s metas del derecho

del trabajo es s in duda garan tizar a todos los hombres que mediante

una ocupación razonable puedan adquirir los m edios necesarios

para vivir con salu d y decorosamente. Incluso se elevó a la categoría

de rango constitucional ese derecho a l in corporarlo nada menos que

a l proemio del artículo 123 (decreto de 8 de diciembre de 1978

publicado en el Diario O ñc íal de 19 de di ciembre de 1978)". 10

En otro orden de ideas, debemos hablar también de las fuentes del

derecho del trabaj o: ya que en toda ob ra jurídica , en donde se

analice a lgu na rama del derecho, llámese pena l, mercantil , civil,

laboral, e tcéte ra ; s e debe de a borda r el tema relativo a la s fuentes

del derecho. En este caso vamos a hablar de la s fuentes de l derecho

del t rabajo en n uestro país. Ya que es hab la r del origen de do nde

precisamente s u rge el lu gar en el que emana la norma jurídica. Asi

tenemos como fuentes reales del derecho del trabaj o, (recordamos

que la fuen te formal del derecho, son los propios acontec imien tos

sociales que la socied ad propicia y por ende, desemboca todo ello,

en la creación de la norma jurídica por parte del Estado) . Y por otro

lado, tenemos a la s fuentes formales del derecho del trabajo y, en

primer t érmino como fuente formal , tenemos a la cons titución

fed eral, la cual es fuente primaria del derecho m exicano del trabajo ;

ya que fij a una serie de principios rectores en lo que concierne a la s

10 BUEN L., Nésror de. DERECII O DEL TRABAJO. Tomo L Op. Cit., p. 83.

6
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re laciones dc trabajo. tutelando a la clas e más desprotcgída. en este

caso. a la clase trabaj adora; otra de la s llamadas fuentes formales

del derecho del trabajo . es la propia ley. la ley fed eral del trabajo.

entre otras legislaciones en cargadas de regular en ese á m bito.

Así la ley como fuente formal dcl derecho . "es el cuerpo jurídico

específico. es decir, la regularización de las re laciones ob re ro

patronales . en cua n to a s u ori gen y . para su cre ación s e requiere un

ineludible procedimiento s olem ne en s u elaboración y la s a nción

corres pondiente del j efe de Estado; por otro lado encon tramos

también co rno fuente formal , a la costu m b re. a u nque nos

manifestamos cn con t ra de la doctrina tradicional, pues a ella se le

da mucha importancia como int egradora del derecho, pero en la

actualidad no es s u caracterís tica. así Mario de la Cueva.

ace rtada men te defin e a la costu m bre . como la repeti ción uniforme

de una practica que venga. bien a interpretar las cláusulas de un

contrato . bien a reformar o com plemen tar la s restantes fuentes

formal es del derecho del trabajo en beneficio de los trabaj adores .

También dentro de éste rubro de fuentes reales del derecho.

encontramos a los princip ios genera les del derecho, pues revisten

importancia primordial, en especia l si tomamos en cuenta que

nuestra legis la ción no consis te únicamente en los principios

tradicionales , s ino que el artículo 17 ele la ley federal del trabajo. a l

establecer que a fa lta de d isposición ex pre sa cn la Constitución . en

7
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la ley o en s u s reglamentos . tratados . se tomarán en consideración

los prin cipios generalcs de derecho y de j u stic ia socia l que deriven

del artículo 123; asimismo encon tramos como fuentes formales del

derecho del trabajo a l propio derecho interna cional ; a l contra to

co lec tivo de trabaj o; e l reglamento de trabajo; la jurisprudencia y la

doctrina; a u nque a lgu n os estu d iosos del terna ta m bién ubican a la

equ ida d dentro del rubro de la s fuentes formales del derecho

mexicano del trabajo". \1

Por otra parte . ya que este t rabaj o terminal de Tesi s . se re laciona

con el derecho indi vidual del trabajo. es pertinente. dar una

definición de dicho co ncep to; es por el lo que podernos decir . que "las

norma s que regula n las relaciones individuales de trabajo la s

catalogamos baj o el común denominador de "derecho individual del

trabajo"; y podemos dcfin irlo como el conjunto de n ormas que

regulan. ordenando h acia la justicia socia l. armonicamente . la

transmisión . la s uspensión de la s relaciones individua les del trabaj o

y la prop orcional di stribución de los benefic ios alcanzados por s u

des arrollo. " 12

Por lo que respecta del derecho colectivo del trabajo . te nem os que

"la agru pación de trabajadores y de patronos crea relaciones en tre

todos ellos. que dan nacimiento a fenómenos distintos; que por s u

11 I3ERMÚDEZ C\SNE ROS, Miguel. DERECHO DEL TRAI3AJO. Oxford , México, 2000, P.p. 42, 44. 45. 46 Y47.
Il MUÑOZ RAMON . Roberto. DERECHO DEL TRA BAJO. Tomo 11 . Porrú a, México, 1983, p. 95.
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complejidad lamentablemente generan conflictos, y para solucion a r

tales conflictos s e requieren también de normas espe cí ficas que los

regulen y así vemos que también exis te el llamado derecho colectivo

del trabajo, y los fenómenos que analiza no pued en soluciona rse

con las reg las del derecho individual del tra baj o: así el derecho

colectivo asume una naturaleza distinta y m ás com pleja que el de

un ordena m ien to regulador de obligaciones y de derechos en tre la s

partes de la relación la bora l, así adquiere el derecho colec tivo de l

trabajo características de autonomía, que s u pera. e n beneficio de

los trabajadores . e l conj u n to de normas mínima s del derecho

individual". J:l

Ahora bien. a l hablar ele derecho co lec tivo del trabajo ,

necesariamente también debemos hablar de la s in stituciones m ás

import antes del derecho co lec tivo del trabajo , co mo lo son: la

asociación profesional, el con trato colectivo . e l con trato ley , e l

reglamento interior de trabajo y la huelga .

"La ley y la doctrina prevén la posibilidad de que se formen

s ind ica tos de patronos o de trabajadores: : así e l articu lo 356

es tab lece que: Sindicato es la asoc iación de trabajadores o patronos ,

co nstit u ida para el estud io, mejoramiento y defensa de s us

respectivos intereses.

" GUERRERO, Euqueric. MANUA L DE DEREC HO DEL T RABAJO. Porrúa . México, J977.l'p. 277 Y278.

9
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La ley reconoce cinco formas de s ind icación: los sindicatos

gre mia les. los de em presa. los industrial es . los na cional es de

industria y los de oficios varios .

El sindicato gremial es el que se integra por individuos de una

misma profesión , oficio o especia lida d .

El sindica to de empresa es el formado po r los trabajadores que

laboran a l servicio de u na mis ma empresa. s in im portar que sean

di s tintas la s profesi ones . oficios o especialidades. de s us miembros.

El sindicato ín dustr íal. en lu gar de agru pa r a los individuos de u na

sola empresa. reúne a lodos los de d iversas em presas: pero denlro

de la mis ma rama industrial.

Los s ind ica tos nacional es de industria est án formados por

trabaj adores ' de varia s profes ion es . oficios o especia lidades que

prestan s us servicios a una misma em presa o a diversa s empresas

de la misma rama industrial estab lecidas. en uno y otro caso. en

dos o más entidades federativas .

En el s ind ica to de oficios varios s e a u tor iza el es ta b lec imien lo de esa

a sociación profesional en localidades reducidas . a u nque los

10
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trabajadores no sean del mismo gremio ni trabajen en la misma

empresa.

Por otra palie el contrato colectivo de trabajo. segú n el articulo 386

10 define como el conven to celebrado en tre uno o varios s ind ica tos

de trabajadores y uno o varios patronos . o uno o varios s ind ica tos

patronales con el objeto de establecer las co nd ic iones . segú n la s

cuales debe prestarse el trabajo en una o má s em presas o

establecimientos.

En cuanto al con trato ley , d ispone el a r tíc u lo 4 15 que s i un contrato

colectivo ha s ido celebrado por una mayoría de dos terceras part es

de los trabajadores s ind ica liza dos de determ ínada rama de la

industria , en una o varias en tidades fed erativas , en una o varias

zonas económ icas o en todo el terri torio n a cional. podrá eleva rse a

la categoría de con tra to ley .

A su vez el art iculo 422 de la ley fed eral del trabajo define a l

reglamento interior de trabajo como el conju n to de disposiciones

obligatorias para trabajadores y patronos, en el desarrollo de los

trabajos ele una em pre s a o es tab lecim ien to .

Por otra parte, la huelga se nos presen ta corno la s u s pe ns ión del

trabaj o realizado por toelos o la mayor parte ele los tra baja dores de

11
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una em presa , con cl propósito de paralizar la s la bores y en esa

forma presionar al patrón a fin de obtener que acceda a a lgu na

petición que le han formulado y que los propios huelguista s

consideran justa , o cu a ndo menos, conveniente .

Se distinguen distintos tipos de huelga:

Hu elga lícit a , es aquella, que, como lo define la fra cción XVlIl del

artícu lo 123 cons tit uciona l. tiene por objeto consegu ir el equ ilib rio

e n tre los diversos fa ctores de la producción, a rmon iza ndo los

derechos del trabajo con los del capital.

Huelga ílicita , es a quella en la que la mayoría de los huelguistas

ejecu tan actos violen tos co n tra la s personas o co n tra las

propiedades o cuando en casos de gue rra, se trata de trabaj adores

pert enecientes a es ta b lecimien tos o serv ic ios que dependen del

gob ierno.

Hu elga justificada, es a quella cuyos motivos son imputables a l

patrón, la calífícacíón de esa justificación sólo puede hacerse

cuando los trabajadores se somete n al arbitraje.

12
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Huelga inexi stente , es cu a ndo se decreta por la minoría de los

trabaj adores, o no se ejecuta de acuerdo a la s formalidades que

marca la norma." 14

Con lo anterior podemos concluir en este apartado, diciendo que

uno de los fin es primordiales del derecho del trabajo es el de buscar

un equ ilib rio en tre los factores que e n t ran en juego en la

producción , es decir, el regular las rela ciones en tre trabajador y

patrón.

Así, "el fin s u p re mo del derecho del tra baj o es la justicia social, de

tal forma que la justicia s oc ia l en el ca m po del derecho del trabajo.

co nsiste en la armonía de la s rela ciones ob re ro- patro na les y en la

proporcional di stribución de los bienes producid os por esas

re laciones" . 15

Ahora b ien, para fin alizar este a partado, podemos apuntar lo

sigu ien te: que dentro del orden juríd ico positivo, el derecho

tradíc íonalmcntc se divide en público y privado; sin em ba rgo , dehido

a la conce pción del hombre por el derecho; en tiempos recientes

s u rge una nueva rama de l derecho , la del derecho social, en la que

se incluye a l derecho del trabajo , al derecho agra rio, a l económ ico .

a l de seguridad socia l. a l de asis te n cia y a l cu ltu ral. Por otra parte .

,. GUERRERO. Euquerio. Op. Cit., P,p, 283,285.286. 301,3 19, 326. 338 Y.1 59.
" Ml ,-'0 7. RAMON . Roberto . DERECHO DEL TRABAJO. Tumo 1.PoITÚa. México . 1976. 1' ,1 47.
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se dice que es derecho social porque . "es el conj u n to de normas

jurídicas que es tablecen y desarrollan d iferentes principios y

procedimientos protectores a favor de la s personas . gru pos y

sectores de la s oc iedad integrados por individuos socialmente

débiles, para lograr s u convivencia con la s otras cla ses sociales.

dentro de un orden jurídico". 16

Eso es lo que en esencia debe de ser y, la fin alidad misma del

derecho del trabajo; el lograr la convivencia y el desarroll o socia l y

económico, en t re ind ivid uos qu e son d is tintos , por s u nivel o

ca pacidad económica . creando así norma s pro tectora s para la

protección de la clase socia l má s desprotcgíd a. la cu a l también

con tribuye en gran m edida , co n s u trabajo, al des arrollo económ ico

de cu a lqu ier país .

1.2 Principios rectores del Derecho del Trabajo en México.

Ya definido al derecho del trabajo , ahora es menester estu dia r los

principios rectores del derecho del trabajo m exicano: de los cuales

pod emos decir que son "aquellos principios de la política jurídico

laboral que aparecen, expresa o tácitamente consagra dos en la s

16 DICCIO:"lARIO JURiDl CO MEXICANO. romo 11 . Inst ituto de investigac iones jurídicas de la l JNAM·l'omia .
México . 2000, p. 1040.
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normas laborales . Los cu a les podemos clasificar en dos categoría s:

constitucionales y ord inarios. Los primeros s on aquellos que es t án

reconocidos e n la consti tución y los segu ndos s on los a d mitidos en

leyes ordinarias ." 17

Del estud io de los principios del derecho mexicano del trabaj o, n os

oc u pare mos e n este apartado, dentro de los cuales exis te n inmers os

en la constitución mexicana los siguientes; "a u nque originalmente el

tema del trabajo s ólo era tratado por e l artícu lo 123. hoy esta rama

del derecho es a borda da por un co nj u n to de dispos iciones de la ley

fund amental del país. Tales artículos son el 3 fracción VII. 5 . 32, 73

fra cción X, 115 fracción V111 , 116 fra cción VI y 123 a pa r ta dos 1\ y

B ." 18

En el a r tícu lo quinto co nstituciona l, se estab lece la libertad ele

trabajo ; pu es to que en ésta se es ta b lece que a ninguna persona

podrá im pcd irs e que s e dedique a la profesión , comerc io o trabajo

que le acomode s ien do lícitos, y que dicho ejercicio de tal derecho

sólo puede ser vedado por una determinación de ca rácte r judicial;

principio a l que también le da ca bida la ley federal del trabajo en s u

artículo cuarto. También en la ca r ta magna , se es ta b lece que n adie

pued e s er obligado a prestar trabaj os personales sin la justa

" MUÑOZ RAMON, Roberto Op. Cit., P.p., I J3.
" lIl ARRA FLORES, Rcm án. VALORES JURíDICOS Y EFICACIA EN EL DERECHO LABORAL
:l-IEXICANO. l'orrúa, México, 2002 , p. 58.
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retribución y sin su pleno consen t im ien to, salvo que sc trate de una

pena impuesta por la autorid ad j u d icial.

Existen otros principios como lo s on:

"El de equ ilib rio en tre los factores de producción. El capital y el

trabajo , cada uno re presen tado por una clase s oc ia l. El equ ilib rio

en tre estos factores es s u objetivo primordial. ya que el desequ ilib rio

es in here n te a la explotación humana; por tan to, es inadmisible .

incluso a quienes pra ctican la explotación no les gustaría ser

explotados; s in embargo , históricamente se sabe que se habían

em pe ñado en mantener s is te mas de ex plotació n.

Las norma s prot ec tora s del trabaj o bus can alcanza r el equ ilib rio

dinámico. Y se esfuerzan por co nservarlo . El equ ilib rio de las

fuerzas productivas se da en la m edida e n que se reduce la

ex plotación hum ana, s in qu e se sacrifiquen los ni veles de

productividad que asegu re n la producción de b ienes y servicios para

satis facer las necesidades de la población .

La idea de justicia s ocia l surgió con los conflictos que acarreó la

explotación humana en genera l, que la clas e capita lis ta comenzó a

practicar sobre los asa la riados". 19

,. GARRIDO RA:'ION, Alena. Op . Cit., p . 29.
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Al respecto. la ley federal del trabajo. en su a r tícu lo 2. establece :

"Las norma s de trabajo tiendcn consegu ir el equ ilib rio y la justicia

soc ia l en las relaciones entre trabajadores y patrones".

Otro de los principios del derecho mexicano del trabajo es el de "el

trabajo como derecho y deber socia l. Toda persona en edad de

trabaj ar tiene derecho de hacerlo en condiciones dignas . De ahí

deriva el derecho a la estab ilidad en el em p leo y el p rincipio "a

trabajo igual. sa lario igual" .

El trabaj o es también un deber socia l de la s personas ; por el lo.

ent re la s obligaciones de los tra baj a dores . la ley fede ra l del trabajo

les impone la s de labora r co n intensidad . cu idado y esmero, El

incumplimiento de tal obligación perjudica el interés patrona l y el de

la s ociedad. pues tiende a reducir los niveles de producti vid ad.

El derecho laboral es ta b lece libertad y derecho del trabaj o.

importantes restricciones a la libertad de contratación y a la

a u tonom ía de la volu n ta d . Dispone . e n tre otras . la irrenunciabilidad

de los derechos del trabajador y las mínimas con d ic iones favorab les

de trabajo.

17
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Ahora bien, el derecho del trabajo , lejo s de ser con trario a la

libertad , la reafirma y rompe las limitaciones que se le habían

impuesto en perjuicio del trabajador.

1\1 reglarnentarse la relación laboral, en la constitución de 19 l 7

vigente se pensó en la dignidad humana del trabaj ador (no s ólo

como individuo, s in o como integrante de una clase), a l considera r

que el trabajo no es una mercancía: por ello. en la legislación civil se

cambió la ex presión a rrendamien to de obra por con tra to de obra ,

a u n a n tes de prornulgars e las leyes laboral es en México". 20

Es por tal motivo que el legislador mexicano, pla smo en el ar tíc u lo

tercero de la ley federal del trabajo, ese sen ti r, de que el trabajo es

un derecho y u n deber s ocia l, puesto que dicho a r tícu lo esta tuye :

"El trabajo es un derecho y un deber socia les . No es a rtícu lo de

comerc io, exige respeto para las libertades y di gnidad de quien lo

presta y debe de efectuarse e n condiciones que asegu re n la vida . la

salud y un nivel económ ico decoroso para el trabaj ador y s u famili a .

No podrán es tab lecerse distinciones en tre los trabajadores por

motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, doctrina política o

condición social.

!O Idem .

18
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Asimismo. es de interés socia l promover y vigilar la capacitación y el

adiestramiento de los trabajadores".

"El trabajo y la existencia decorosa del ser humano. la vida y la

salud . Estos aspectos tienen una es trecha vincu lación en tre si. El

desempeño del tra baj o implica un riesgo, cuyo grado depende de

múltiples factores. Desde la s leyes de Cándido Aguilar y José

Vicente VilIada se cambió la doctrina de la responsabilidad por la

del riesgo profesional, pues está n en juego la s a lu d y a u n la vida del

trabajador. También prevén el derecho del trabajo. corno en las leyes

de previsión social, la en fermeda d profesional y la in capacidad e n

sus diversas modalidades . por lo que se est ableció una serie de

prestaciones a s is te nciales e indemnizaciones. L... ley fed era l del

trabajo determina una tabla pa ra la eva luación de la s

incapacidades; los trabajadores di scapacitados tienen derecho a la

reubicación. independientemente de qu e es té consignado en pactos

co lectivos. También señala el descanso y ' las vacaciones para

reparar. en lo posible . e l desgaste s u frido por el trabajo cotidiano .

Los legisladores del derecho laboral consideran que el trabajador y

su familia t ienen derecho no sólo a a lim entarse. sino también a

d isfrutar de u n a vivienda confortable . Para ello se crearon
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instituciones como el Fondo Naci onal de Vivienda para los

Trabajadores (lnfonavit), etcéte ra.

Antes de que s u rgiera el derecho del trabajo. con la s caracte rísticas

y los principios referidos , los legisladores civilis tas cometie ro n el

error de regular la relación dc trabajo considerando a los suje tos de

la mísma en un plano de igualdad, lo que permitía la estipu lación

libre y la renuncia a los derechos su bjetivos." 2 1

"El derecho del trabajo presenta. s in duda a lgu n a. var ias formas de

manifestarse . Podríamos hablar en primer término, del derecho a

a dqu ir ir un em pleo . En s egundo lu gar. que hubiere una ca usa justa

para privarle de él; principio que se identifica co n el de estabilida d

en el em pleo ." 22

También es importante recordar, que la ley federal del trabajo , en s u

artícu lo 17 dispone que:

"A fal ta de di sposición expresa en la con s ti tución . en esta ley o e n'

s us rcglamentos, o e n los tratados a que s e refiere el a r tíc u lo 6°, se

tornar án en con si deración s us disposi ciones que regulen casos

semejan tes, los principios generales que deriven de dichos

ordenamientos, los principios generales del derecho, los principios

21 lbidem, P.p. 29 Y30.
" BUEN L.. Néstor de. DERECHO DEL TRABAJ O. 1'011I0 1.Op. Cit., p. 87.
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ge nerales de justicia social que d erivan d el artículo 123 de la

co nstit ución. la jurisprudencia , la co stumbre y la equ idad",

Cabe recordar que en la a p licación d e la n orma laboral, en caso de

duela , prevalecer á la interpretación más favorable para el

trabajador; esto lo di spone e l artículo 18 d e la ley federal del

trabajo , puesto que com o ya lo vimos . e l derecho del trabajo. tiende

n co nsegu ir e l equ ilib rio en tre los fa ctores de producción

(trabaj ador-pa trón) .

1.3 La relación laboral.

En la legisla ci ón laboral m exicana. qu e co m pre nde la s d is tin ta s

leyes reglamen ta r ias d el a rt icu lo 12 3 de la constitución fede ral, se

regu la a la rel a ción la b oral.

El co n cepto legal d e rel ación laboral se estab lece en el primer

párrafo del artículo 20 de la ley federal d el trabajo; el cu a l

b á sicamente estatu ye :

21
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"Se en tie nde por relación de trabaj o cualquiera que sea el acto que

le dé origen. la prestación de un trabaj o pers onal s ubord inado a

una persona . medi an te el pago de u n sala rio".

Pod emos agregar que la rela ción de trabaj o . se presenta entre el

patrón. llámese persona física o moral y el trabajador.

"Lo que com ú n men te ha dado por denomina r la s relaciones

individual es de trabajo . n o es otra cosa que los m edios mediante los

cua les se estab lecen los víncu los que obligan recíprocamente a un

trabajador y un patrón y estos medios s on dos: el con tra to

ind ividua l de trabajo y la rela ción de trabajo.

Así el trabajador debe de prestar s us servic ios de forma

s ubord inada "debe de en te nderse por s u bordinación que e l trabaj o

habrá de realizars e bajo las órdenes del pa trón a cuya a utoridad

estarán s ubord inados los trabajadores en tod o lo concern ien te a l

tra bajo. así lo estab lece e l artícu lo 134 fracción I1I :

"Son obligaciones de los trabajadores: I1I .- Desempeñar el servicio

bajo la direc ción del patrón o de s u re presen tan te, a cuya autoridad

estarán s u bord inados en todo lo co ncern iente a l trabaj o", 23

" DÁVAl.OS. Jos é, Op . Cit., p . 92.
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Es de tal forma que "el con trato de trabajo es aquel por el cual una

persona s e obliga a trabaja r por cuenta propia y bajo la dependencia

de otra o estar s im plemente a sus órdenes. recibiendo como

com pensación una retribución de dinero". 2 4

En cuanto a éste tema el autor Néstor de Buen, destaca que : "la

relación laboral se estab lece. por regla ge ne ra l, en t re dos personas .

la persona t rabajador que ha de ser una pers ona física , tal y co mo

lo di spone la ley en s u artíc u lo 8 .

Den tro del otro lado de la relación pued e encon trarse . bien u na

persona físi ca . bi en una persona juríd ico co lectiva o persona moral.

Así la cuestión del nombre con que deb e de conocerse a quien

trabaja h a s ido resuelta de muy d iferentes maneras. En realida d . la

ex presión "trabajador", es la que tie ne mayor aceptación .

Pero nuestra ley federal del trabajo . di stingue también a l trabajador

"de confianza". ello lo hace en s u a rtícu lo 9, a l esta b lece r que:

"La ca tegoría de trabajador de con fia nza depende de la naturaleza

de las funciones desempeñadas en el puesto .

" IlERMÚV EZ CISNEROS. Mi guel . LAS OBLIGACION ES EN EL DERECHO DEI. TRABAJO. Cárdenas Editor
y Distribuidor. México. 1978. p. 35.
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Son Iuncíoncs de con fia nza las de dirección , inspección, vigilancia y

fis calización, cua ndo tenga carácte r ge neral. y la s que se relacionen

con trabajos personal es del patrón dentro de la em pre sa o

esta b lecim ien to", 2 5

Por otra parte, "la ley contiene una definición simple pero razonable ,

del concep to "patrón", El a r tícu lo 10 esta b lece :

"Patrón es la persona físi ca o moral que utiliza los serv ícíos de uno o

va n os trabajadores,

Si el trabajador, conforme a 10 pa ct ado o a la cos tu m bre , utiliza los

serví c íos de otros trabajadores, e l patrón de a quél, lo será también

de éstos" . 2 6

El t érmino patrón, u sado para des ignar a l otro s ujeto en el con trato

de trabajo ha sido ya elellnido en la ley : ele esta definición

desprendemos los elemen tos ca racte r ís ticos de es te s ujeto: pued e

ser persona físi ca o moral; que con tra ta los servícíos de otros y da a

ca m bio un salarío: es de (al forma que podemos decir, que patrón es

quien pued e dirigir la actividad laboral de un tercero que trabaja en

s u beneficio, m ediante una retribución.

"err. Articulo 9 de la Ley Federal del Trabajo.
" BUEN L., "éstor de. DERECHO DEL TRABAJO. Tomo 1., Op. Cit., p. SOL
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"Es importante señ alar que la ley federal del trabajo no limita el

conce p to patrón a la exis tencia de una em presa , si n o que a parece la

clara voluntad legal de que es te concepto se a plique a toda s u

exte ns ión , dándole mayor importancia a la relación laboral que a la

índole obj etiva de a ctividad donde ella se cu m pla; así desde el ama

de easa que tiene a s u servicio a una trabaj adora doméstica , hasta

el propio Estado que se benefic ia co n las actividades de quienes le

s irve n en razón de una relaci ón laboral.

Desde otra perspectiva, tenemos que el a rt icu lo 16 ele la ley fed eral

del trabajo , es tab lece:

"Para los efec tos de la s normas de trabajo , se en tie nde po r em presa

la unidad económica de prod ucción o di stribución de bienes o

servicios y por establecim ien lo la unidad técnica que como

s ucu rsal, agencia u otra forma semejan te, sea par te integrante y

contribuya a la realiza ción de los fin es de la em presa" . ~7

Abara bien . en te n d ida la em presa com o una unidad econó m ica

general y el estab lecim ien to como una unidad técnica que es parte

in tegrante de a quella , si se trata de una socied ad mercanul . la

central o matriz y s u s sucu rsales son todas integrantes de una

misma persona jurídica. de acuerdo a los a r tíc u los 2 . 4 Y 6 de la ley

27 Cfr. Articulo 16 de la Ley Federal del Trabajo .
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general de sociedades m ercantiles , en relación con el a rtíc u lo 21 del

cód igo de comcrcio y con la fracción 1lI del a r tic ulo 25 del código

civil." 28

En otro orden de ideas, el "in te rmediario", segú n cl a r tic u lo 12 de la

ley federal del trabaj o, es segú n ésta:

"In termed iario es la pers on a que co n trata o íntervícnc en la

co ntratación de otra u otra s para que presten s us servicios a un

patrón", 2 9

"De lo anterior se desprende que la ín te rmed íac íó n es un acto

a n teríor a la formación de la re lación labo ral y ajeno a ésta, pues to

que una vez que ha te n ido lu gar la celebraci ón del contrato de

trabajo, o bi en, que se ha puesto en contacto a los potenciales

trabajador y patrón . la figura intermediario desaparece". 3 0

Pero tam bién la ley federal del trabajo , contempla la figura j u rídi ca

dc la s usti tución patronal. "El concepto patrón s ustit u to

corresponde a la figura de la s ubrogación person a l que es una ele

las formas que el elerccho mexic ano acepta para la transmisión de

las obligaciones" . :11

" ALVARADO LARJOS. Ana Maria. Op. Cili., P.p. 131 Y 133.
,., Cfr. Articulo 12 de la Ley Federal de l Trabajo.
JO Ibidern., P.p. 135 Y 136.
" BUEN L:, Néstor de. DER ECHO DEL TRABAJO. Tomo 1.Op. Cit., p. 50 1.
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Así el artículo 41 de la ley fed eral del tra bajo, actu a lmen te es ta b lece

que: "La substitución de patrón no afect ará las rela ciones de trabaj o

de la em presa o estab lecimien to. El patrón s u bs titu to será

s olida ria men te respons able con el nuevo por la s obligaciones

derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas a n tes de

la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses :

conclu ido és te , s u bsis tirá únicamente la responsabilidad del nuevo

patrón .

El término de seis mes es a que se refiere el párrafo a n te rior, se

contará a partir de la fecha en que hubies e dado av iso de la

s u bs titución a l sindicato o a los trabaj adores". :12

Por otro la do , tenemos que la ley fed eral del trabajo, también regula

la duración de la s relaciones de trabajo; ello se hace del artículo 3 5

al 41. Al establecer básicamente en estos numeral es que la s

relaciones de trabajo pued en ser para obra o tiempo det erminado o

por tiempo indeterminado; h aciendo la aclaración que a falta de

estipu lación expresa , la relación será por tiempo indet erminado: en

la inteligencia que el señalam ien to de una obra determinada pued e

estipu larse sólo cuando lo exij a su naturaleza; es también de

destacar que la ley federal del trabajo , estab lece que el señalam iento

J1 Cfr. Articulo 4 I de la Ley Federal del Trabajo .
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de un tiempo determinado puede únicamente pactarse cuando asi lo

exija la naturaleza e1el trabajo que se va a prestar, o cuando tenga

por objeto s ustit u ir temporalmente a otro trabajador.

"La estabilidad en el trabajo im plica . en términos genera les y

doctrin a les . solidez en la s rela ciones de trabaj o y la segu ridad plena

y efectiva de que . en el presente y en el futuro . la satisfacció n ele las

neces idades de los trabajadores no dependerá de la a rbitrariedad ni

del capricho de los pa trones.

Con forme a s u duración y a lo dispuesto po r el a r tícu lo 35 ele la ley.

las relaciones de trabajo en ge nera l pueden ser : a) por tiempo

indet errninado. b) por tiempo det erminado y c) por ob ra

det erminada.

Como existe el principio de que tod o h ombre que aspira a laborar e n

una empresa lo hace para te ner la cer teza y seguridad en el

presen te y en el fu tu ro y la presunción de que las empresas se

estab lecen para producir o di st rib ui r bienes o servicios de manera

pe rmanen te, en el a rtícu lo 35. en s u pa r te fin al, prescribe: "a fa lta

de estipu laciones ex presas . la relación de trabajo será por tiempo

índeterminado".
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La relación de trabajo por tiempo indeterminado - sin fecha fija de

d ísoluc í ón- cons tit uye la regla general.

A los trabaj adores ligados por una relación de trabaj o por tiempo

indeterminado , la ley en s us artícu los 132, fracción X, 156, 158 Y

162 los denomina: trabajadores de planta .

Los trabajadores de planta pued en ser de planta permanen te o de

planta de temporada .

Los trabaj adores de p la n ta permanente s on los que prestan s us

servicios durante tod os los dí as laborables del año.

!ÁlS trabajadores de plan ta de te m po rada son los que, por así

requerirlo la s n ecesidades , sólo prestan s us servicios durante

det erminados períodos de cada año, po r ejemplo los azucare ros en

la s za fras .

Una excepción a la regla general de duración indefinida a la relación

de trabajo, la constituye la relación de trabajo por tiempo

determinado.

Por otra parte una ex ce pc ión a la regla general de la duración

indeterminada de las relaciones de trabajo , la s encon tra mos en la
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relación de trabajo limitada cn su ini cio y s u d isolución por una

obra determinada ". 33

También es dc importancia t ratar en es te apartado, los temas

concern ientes a la s uspensión , la rescisi ón y la termina ción de la s

re laciones de trabaj o.

Así, nuestra ley federal del tra baj o ma rca la pau ta para en te nde r la

suspensión de la relación de trabajo como s u n ombre lo indica.

co mo una s uspensión dc la obligación de segui r prestando el

servicio o el de pagar el sala rio, si n respons abilidad para el

tra bajador o el pat ró n , respectivamcntc. Ello lo co n firma el artíc u lo

42 de la ley de la materia.

Asi tenemos en tre la s cau sas más com u nes en la vida prac tica .

como causas de s uspensión de la rela ción laboral : la enfermedad

con tagiosa del trabaj ador; la incapacidad temporal del trabajador

ocasionada por un acciden te o en fermedad que co nst ituya riesgo de

trabajo; también exis te cua ndo a l trabaj ador es privado de s u

libertad con motivo de pris ión preventiva segu ida de sentencia

a bsolu toria; en t re otros s u puestos más que e n u mera el propio

a r ticu lo 42 .

" MUÑOZ RAMON, Roberto. DERECHO DEL TRABAJO. Tomo 11. 0 1'. Cit. P.p. 275, 283. 284 Y285.
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En o tro orden de ideas . se pued e en te nde r co mo res cisión de la

relación de trabajo . segú n e l tratamiento que de ésta da la ley

fed eral del trabajo. en s u a r tícu lo 46. como una causa justificada en

la que en cualqu ier tiempo el trabajador o el patrón pued a rescindir

s in incurrir en respons abilidad la rela ción laboral. Aunque el

término "res cindir" es de origen "civilista" ; se r ia preferible que la ley

la boral adopta ra el término de ..des pido.... cuando se trate de la

res cis ión de la re lación la boral por parte del pa t rón ; co rno

acertadamente lo hacer ver el tratadista Alberto Trueba Urbina.

Asi los términos despido y rescis ión . "los d os conceptos ro m pen co n

la relación o co ntrato de trabaj o.

El despido puede ser j usti fica do o injustificado. en cambio la

rescis ión . s iempre debe de estar fundada en causa legal.

El despido solamente es fac ultad del pa trón . en cambio la rescisión

co rresponde tanto a l tra baj ador como a l patrón.

El despido es s iem pre verbal. en ca m b io la res cisi ón por parte del

patrón s iem pre debe de ser por escrilo.
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La palabra cese . s ign ifica separar al trabaj ador del trabajo o serv icio

sin responsab ilidad pa ra el patró n. El cese en todo momento debe

de ser justificado". 34

Así cl a r tícu lo 47 de la ley federal del trabajo . n os enu mera una

serie de causales de res cisión de la relación de trabaj o . si n

res ponsabilidad para el patrón; e n la s que pod emos enu ncia r como

más com u nes e importantes la s s igu ientes: que el trabaj ador engañe

al patrón o en s u cas o a l s in d ica to, al hacer u s o de referencia s

fal sas para tratar de obtener un empleo ; incurri r en faltas de

probidad y honradez; reali za r en el t rabajo actos de violencia: que e l

tra baj ador cometa actos inmoral es : que el trabajador revele los

secre tos de fabrica ción . con perjuici o de la empresa: tener e l

trabajador m ás de t res faltas de asistencia en u n períod o de treinta

días . s in causa j ustí fícada: entre otras más. En el caso del artículo

51 de la ley federal del t rabajo . se esta b lecen la s causas de res cisión

de la relación de trabaj o. s in responsabilidad pa ra el trabajador:

. s ien do la s má s co m u nes que se presentan a di a rio la s sigu ientes: el

hecho de que el patrón reduzca el salario al trabaj ador: no recibir el

trabajador s u salario en la fecha y lu gar conven idos; en!re otras

más.

" BAILa N VALDOVINOS. Rosalío. DESPIDO, RESClS ION y CESE. Jos Semper , México, 1991. p. 14 Y18.
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En cambio. "entendemos por terminación de la re lación de trabajo .

la cesación de s u s efectos a partir de determinado momento". 35

Así e ncon trarnos que la ley fed eral del trabajo. en s u artículo 53.

enu ncia la s causas de terminación de la re lación de trabajo: si endo

es tas: el mutuo consentimiento de las partes: la mue rte del

trabajador: la terrntnac í ón de la obra o vencim ien to del término o

inversión del capital . de con formida d con los artículos 36 . 37 Y 38:

la incapacidad fís ica o mental o inhabilidad manifiesta del

trabajador. que haga imposible la prestación del trabajo: y los ca sos

a los que se refiere el a rtícu lo 434 de la ley federal del t rabaj o. es

decir. la fuerza mayor o el caso fortuito no imputable a l patrón . o s u

incapacidad físi ca o mental o s u muerte, que produzca co mo

consecuenc ia neces aria . ínmcdíata y direc ta . la tenninación de los

trabajos: la in costcabilidad notoria y m anífícsta de la ex plotac ión: el

agotamicnto de la materia obj eto de la industria extractíva y: el

concu rso o quiebra legalmente declarado . s i la autoridad

com pete n te o los acreedores resuelven el cierre definitivo dc la

em pre sa o la reducción dcfinitiva de s us trabajos.

Así la ley de la materia marca los s u puestos de la terminación de la

relación del trabajo y. como vimos ello se h ace en los artículos 5 1 y

53 ele la ley federal dcl trabajo.

" IlUEN L., Néstor de. DERECHO DEL TRABAJ O. Tomo 1.Op . Cit., p. 596.
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1.4 Condiciones generales de trabajo:

Con los elemen tos dados en los apartados que anteced en . a hora nos

correspon de abordar el tema de la s llamadas condiciones genera les

de trabajo.

Las condiciones de trabajo es un derecho que tutela a la cla se

trabajadora. a nivel individual y también colec t iva men te y . funciona

a base de un mínimo de normas o garan tías socia les . s iendo éstas

de carácter irrenu ncia b le. e llo en cuanto concierne a los beneficios

que otorga a los t rabajadores . e imperativo . porque s us

di sposiciones como tod a norma jurídica . deben de ser aca tada s.

De lo anterior. se puede inferir. que "una de las metas de l derecho

del trabajo es s in duda garan tizar él lodos los hombres que mediante

una ocupación razonable puedan a dqu iri r los medios necesarios

para vivir con salu d y decorosamente . Incluso se elevó a la categoría

de rango constitucional ese derecho a l incorporarlo nada menos que

a l proemio del artículo 123 y creemos importante abordar en este

apartado lo relativo a los derechos y obligaciones de los trabaja dores

y de los pa trones cn relación a la maternidad.

Pasemos al es tu d io breve de estos concep tos:
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1.4.1 Jornada de trabajo.

"Lega lmen te se entiende por jornada de trabajo. todo el tiempo

durante el cual el trabajador esté a dispos ición del em pleador en

tanto no pueda di sponer de s u actividad en beneficio propio, de

s uer te que integra dicha jornada los períodos de inact ivida d a que

obligue la prestación contratada. con exclu s ión de los qu e se

produzcan por decisión unilateral del trabajador." 36

La ley fed eral del trabajo. en s u artículo 58. esta b lece:

"J ornada de trabajo es el tiempo durante el cua l el trabajador es tá a

disposición del patrón para prestar s u trabajo." 3 7

A su vez el artículo 61. estab lece que la duración máxima de la

jornada de trabajo será de ocho h oras . esto tratándose de una

jornada diurna : será una jornada de s iete horas como máximo s i se

trata de una jornada de labores nocturna y de si ete horas y media

si se Irata de una j orna da mixta.

Así la jornada diurna. según la ley . es la com prend ida en tre las seis

y la s veinte horas; la jornada nocturna es la com pre nd ida ent re las

veinte y las seis horas; por otra parte será jornada mixta . s i ésta es

se BUEN 1... Nésror de. JOR,'IADA DE TRA BAJO Y DESCANSOS REM UNERADOS. Pomia. MéXICO. 1993, p. 8.
" Cfr. Art iculo 58 de la Ley Federa l del Trabajo .
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comprendida enlre ambos períodos de tiempo antes mencionados .

s iem pre y cuando el período nocturno sea menor de tres horas y

media. de lo con t ra rio se reputará como jornada nocturna; ello

según lo es la b lece así el artículo 60 de la ley federal del trabajo.

La multíc ítada ley . regu la otros tipos de jornadas. corno lo son: la

jornada reducida . la cua l incumbe al trabajo de menores de edad. la

cual no exced e rá de s eis horas diarias y que deberá de dividirse en

dos períodos de tres horas. tal es el cas o del a r tíc u lo 177.

Existe otro tipo de jornada laboral, como lo es el caso de la jornada

es pecia l, la cual regula el artículo 59 dc la ley de la materia, en la

que por mutuo acue rdo en t re e l trabaj ador y el patrón fijan la

duración de la jornada de trabajo . s in que ésta exceda de los

máximos legal es ; así los trabajadores y patrones podrán rep artir la s

horas de trabajo. a fin de permitir el repos o de los trabaj adores del

día s ábado en la tarde o cua lqu ier modalidad equ iva len te.

También exis te lo que los estu d iosos del derecho del trabajo. han

ca lificado como jornada "ilim ita da". la cu a l es regulada por el

artículo 333 de la ley federal del trabajo; el cual básicamente

estab lece que los trabajadores doméstico s deberán de disfrutar de

los reposos suficientes para la toma de sus alimentos y de descans o

durante la noche .
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Al mismo tiempo, la legis lación la boral mexicana, rcgula la llamada

jornada extraordinaria de trabajo, ello se hace en el artículo 66. a l

establecer que la jorna da podrá prolongarse por circunstancias

extraord inarias, s in exceder nu nca de tres horas , n i de t res veces en

u na semana.

Por último pod emos agregar en es te apartado, que en la ley laboral

mexicana . tam b ién exi ste la denom inada jornada dc tra bajo

emergen te . La cual es regulada en el articulo 65. de la ley de la

materia, la cual pued e presentarse en los casos de siniestro o de

riesgo inminente en el que peligre la vida del trabajador. ele s u s

com pa ñeros o incluso del propio patrón . o este en peligro la

ex is te nc ia misma de la em pres a . así, la jornada poelrá prolongarse

por el tiempo estrictamente indispensable para evitar es os males.

1.4.2 Días de descanso.

En otro orden de ideas. n os otros mencionamos que dentro ele la s

llamadas condiciones generales dc trabajo, se en con trab a n los días

de e1escanso. Así la ley fed eral e1el trabaj o en s u artículo 69 dispone
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que por cada sc ís días de trabajo . el trabajador deberá de di sfrutar

de un día de des canso, por lo menos, co n goce de sa la rio íntegro.

La propia ley federal del trabajo . trata de que ese dí a de descanso

semanal lo sea e l d ía domingo.

Aunque también exis te n los llamados días de descanso ob ligator ios;

los cuales en u mera el artículo 74 de la ley federal del trabaj o y en t re

los cuales se encuentran los dí as que son fecha s de co nmemoración

de grandes a co n tecimientos para nuestro país. como po r ejemplo. el

dí a uno de mayo. mejor conocido como "el d ía del trabajo"; así

además del des canso semanal ob liga to rio. la ley establece ot ros

día s . que son los dí a s festivos o ta mbién llamados "d ías feriados". ya

que por razones polí tica s . socia les. de orden nacional e inclus o

religiosas . d ichos d ía s se declara n por la ley no labora bles . ello a fin

de que el trabaj ador pued a asistir a los actos púhlicos . comunitarios

o religiosos , cuya importancia sea mayús cula para la mayor pa rte

de la sociedad y que se conmem oran en fechas fij adas segú n el

caso.

Tal vez el legisl ador. al establecer los dí a s de des canso obligatorio . lo

h izo con el fin . co m o ya lo mencionarnos , de que el trabajador pueda

participar en esas conmemoraciones de esos días y, así poder

cu m plir co n cier tas obligaciones socia les. civiles. política s o
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religiosas; debiendo sobre todo , el hecho de percibir íntegro s u

salario.

De tal forma que para co nclu ir en este a partado podemos decir que

"el descanso semanal, es un día a la semana que se le proporciona

a l trabajador y tiene s u ori gen em inen temen te religioso. En la

actualidad es te des canso muestra otras justifica ciones rel acio nadas

con factores económicos, sociales , fisiológicos , e tcéte ra ; a sí un

descanso semana l se puede decir que es el derecho del trabajador

que co nsis te en n o prestar los servicios con tra ta dos durante 24

horas consecu tivas , una vez por semana , en d ía predeterminado ,

s in pe rju icio de la remuneración. La jus tifica ción del desca n so

semanal, en la actualidad tiene por objeto la reposi ción de la s

energías gastadas durante el trabaj o de s ie te dí a s ." 38

1.4.3 Vacaciones.

En lo que concier ne a las vacaciones; se puede deci r que: "pa ra el

trabajador es indispens able que una vez por a ño tenga un descanso

más o menos prolongado para la conserva ción de s u salu d y la

)8 BERM ÚDE7. C ISNEROS, Miguel . Op. Cit., P p. 125 Y 126
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ob te nción de nuevas fuerzas físicas y morales . s in que tenga que

restringir s u nivel de vida normal durante ese lapso", 39

Así el artículo 76 de la ley federal del trabajo. dispone que cua ndo

los trabajadores tengan más de un mio de serv icios , deberán de

disfrutar de un período anual de vacaciones pagadas . que en

ningún caso podrá ser inferior a seis dí a s laboral es , y que

aumentará en dos dí a s laboral es , has ta llegar a doce . po r cada año

su bsecuen te de serv icios, Del cuarto año. el períod o de vacaciones

se a u men tará en dos días por cada cinco de servicios.

En otro orden de ideas . a l aborda r el tema de cond iciones generales

de trabaj o, se es necesario hablar también del "salario"; puesto que

todo aquel que trabaj a lo hace a cambio de un sala rio. Y tratar el

te ma co ncern iente a l sala rio. resulta ser un elemento esencia l

de n tro del derecho del trabaj o y . por e nde también de manera breve

se a nalizará en este t rabajo lo re la tivo a este tema ; puesto que el

sala r io revis te una im portancia primordi al en la econom ía de una

nación , "la idea de s al ario es un punto fund amental del derecho del

trabajo que int egra . la relación laboral . es el obj eto indirecto y

con s tituye . soc ia l y económ icamen te . e l fin direct o que quiere

a leanzar el trabaj ador a cam bio de a plicar s u fuerza de trabajo", 40

" Il RICEÑO RUIZ. Alberto . Op. cu.,P.p. 198 Y 199.
40 BUEN L., Néstor de. DEREC HO DEL TRAlJAJO. Tomo 11.Op . Cit., p. 199.
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"La palabra más u s ada pa ra denominar esta prestación es la de

sala rio . que supera en u so a la de s ueldo. retribución. etc. Sala r io

proviene del latín salaJium, qu e se re fer ía en la a n tigüedad a la

paga hecha al doméstico. a qu ien se le en tregaba. según la

cos tu mb re. una can ti dad de sal como cst ipcn d io; en cuan to a la s

caracte rís ticas del sala r io. ú tiles para co nce p tuarlo dentro del

derecho. tal vez la m á s evide n te sea la de cond ic ión a limentaria. es

decir. e l sala r io del trabajador se des tin a sobre todo a propiciar el

s uste nto propio y de s u familia. El sala rio por s u a plicación. se

divide en la s s igu ientes modalidades : sala r io por u nidad de tiempo y

salario por unidad de obra .

Se llama s a lario por unidad de tiempo cuando su importe está en

función de la dura ción del servic io. co n independencia de la

can tidad y calidad de la obra reali zada; por el contrario. se

denomina salario por unidad de obra cuando s u cuantía se

estab lece en atención a l número de piezas. mediciones . t rozos o

conju n tos determinados. si n a te nder a l tiempo que se tarde en su

reali zación . ta mbién co noc ido como s ue ldo a destajo.

Por otra parte , el s a lario mínimo se co ncibe en la ley federal del

trabajo. como una prestación que no acepta descuentos patronal es

o de cu a lqu ie r orden , salvo en los casos de pensiones a limen tic ias

decretadas por a u to ridad com pe te n te: tod a vez que el s al ario
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m ínimo es la can tidad menor que el trabajador debe de recibir por

los servicios prestados en una jornada de trabajo y deberá dc ser

s u ficien te para sa tis facer la s necesidades normales de un jefe de

famili a, en el orden soc ia l, materi al, cu lt u ral y para proveer a la

educación obligatoria de los hijos , tal y com o lo establece el párrafo

segu ndo de la fra cción VI del a partado "A" del artículo 123 de la

cons tit ución" . 41

El artículo 82 de la ley federal del trabajo, nos da una defini ción de

sala r io a l estab lecer que es la retribución que debe de pagar el

patró n a l trabaj ador por s u tra bajo.

También es importa nte recordar, que el salario se íntegra con los

pagos h echos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones.

percepciones, habitación , primas , com is iones. prest aciones en

especie y cualqu iera otra can tidad o presta ción que se entregue a l

trabajador por s u trabajo; ello segú n el artícu lo 84 de la ley fed eral

del trabajo.

Por otra parte , "recogiendo la costu m b re del pueblo m exicano de

ce lebrar algunas festivid adcs en el mes de d íc ícmbre que la obligan

a efectu a r gastos ext ras, lo que no pued e hacer con s u salario .

porque es tá destinado a cubrir necesidades diarias, segú n lo

"BERMÚDEZ CISXEROS , Miguel. 0 1'. CIt. . P.p. 135 y 138.
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expresa la exposición de motivos de la ley federal del trabajo de

1970. en el texto original del artículo 87 se se ña ló: "Los trabajadores

tendrán derecho a un aguinaldo anual que deberá de pagarse antes

del día veinte de di ciembre equ iva len te a quince días de salario. por

lo menos. Los que no hayan cumplido el arlo de s ervicios tendrán

derecho a que se les pague en proporción al tiempo trabajado." ·12

Es de tal forma que el salario juega un papel dentro de las

relaciones de trabajo . puesto que el patrón tiene la obligación de

hacer el pago de éste al trabajador, en moneda de cu rso legal, los

días y horas pactados para su pago: y es obvio que gra n parle del

sala rio que recibe el trabajador, se va a em plea r para la satisfacc ión

de las más elemen la les necesidades como lo son el de la figura de

Alimentos del propio trabaj ador o incluso de s u familia . s i es que a

s u cargo dependen económicamen te de éste .

1.4.4 Derechos y obligaciones de los trabajadores y patrones en

relación a la maternidad.

Por último en es te primer ca pítu lo. abordaremos dentro del terna de

la s condiciones generales de trabajo, los derechos y obligaciones que

" !le E:" L.. Néstor de. DERECJ10 DEL TRA BAJO. Tomo 11 . Op. Cit., p. 225 .
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t iene n los trabajadores y patrones en re la ción con la m aternidad ;

ello para esta r en aptitud de exponer más adela nte el problema

planteado en este trabajo terminal de Tesis y después así da r u na

solución o posibles s oluciones. Pasemos pues, a l estu d io de ello.

Actualmen te, en tre el hom bre y la m uj e r no debe de ex is ti r

d iferencia jurídica a lgu na en tre ellos ; salvo la s quc se derivan de la

protección socia l, en la que se debe de dispe nsar a la maternidad y

del consecue n te deber de pres ervar la salu d de la mujer embarazada

y del producto en los períodos de gestación y de lacta ncia .

Así el a rtícu lo 123 constit ucional y la ley federal del trabajo , tienden

a precisar la plena igualdad j u rídi ca del hombre y la m ujer en

materia laboral y la protección de la s mujeres trabajadoras, cuando

se encuentran gestantes y en los períodos de lactancia.

En tre los p rincip ios de la ley federal del trabajo que tienden a

garantizar la plena igual dad j uríd ica labora l en tre el varó n y la

mujer . cabe destacar los sigu ientes: a rtícu los 3D, 50, 56, 133 Y 164 .

De en tre la s d is posic iones que se relaciona n co n la protección a la s

ma dres trabaj adoras , durante la gestación y la lactancia , cabe

des tacar los siguientes a rtícu los de la co nsti tución y de la ley federal
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d el trab aj o : artículo 12 3 consti tucional fra cción V del a par tado "A"' y

básicamen te e l a r tícu lo 170 de la ley laboral.

Por otra parl e. "la ley del seguro social co n figura el segu ro de

gum-de rías. a t ravés del cual se b usca protege r a la mad re

trabajadora contra e l riesgo de que s us hijos m enores no cuenten

co n los cu idados por impedírs elo s u trabaj o .

El a r tícu lo 110 d e la ley federa l del trabajo d el di eciocho d e agosto

d e 1931. estab leció la ob ligación d e los patrones de p roporcionar el

servicio de guarderías. co n la intención de que sus t rabajadores

pudieran laborar fu e ra de sus d omicilios. s in que por e llo sus h ijos

menores estuvie re n privados de las a te nciones y c u idados que

re quiere n . Es ta di sposi c ión alcanzó s us objetivos en m ín ima escala .

debi do a que . por una pa rte . sólo cu m p lie ro n con ellas la s em p resas

a ltamente organizada s y con s u ficien tes recurs os económicos . y por

la o tra . a que se carec ía de u n a adecuada reglamen tación . Ello

m otivó que en 1961 e l ejecu tivo federal , exp id iera e l reglamento del

mencionado a rt ícu lo I 10 . con d icionan d o la ob ligación a aquellos

patrones que tuvies en a s u serv icio a m á s de c incuenta m ujeres en

s us em p re sas o esta b lecimien tos. Sin em bargo . di cho reglamento

tuvo resultados con tra p rod ucen tes. ya que muchos pat rones, a fin

de no cu m p lir con es ta ob ligación, m antuvieron en menos de

ci ncuen ta el número de em pleadas en sus n egocios .
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Para s ubsana r esta s ituación , y considerando la expe riencia técnica

y administrativa el In stituto Mexicano del Seguro Social , en la

prestación de se rvicios soc ia les, en 1962 se reformó la ley fed eral del

trabajo y se dispuso que dicho orga n ismo se s ubrogara en la

prestación del serv icio de gu a rdertas infantiles . Co n la reforma se

busco crea r cond iciones propicia s para que los patrones pu d ieran

cu m plir con tal obligación y, a In vez, hacer ex tensivo este derecho a

tod as las tra baj adoras , s in importar e l número de m ujeres

empleadas por cada negociación . Por d iversas razones,

principalmente de carácte r económico, el In stituto Mex icano del

Seguro Soc ia l, no pudo cu mplir co n esta obligación .

Ante el imperativo de no a plazar má s la satts faccí ón de la

prestación, a l prornu lgarse la ley federal del trabajo de 19 70 . e n s u

a rtícu lo 171 se reitera que los servicios de guardería in fa n til se

prestarán por el Institu to Mexicano del Seguro Soc ia l, de

con form ídad con s u ley y di sposi ciones reglamentarias .

En vis ta de ello años m ás tarde, a l promulga rs e la ley del seguro

socia l de 1973, se agregó a los ramos t radicional es del seguro

obligatorio el segu ro de gu a rdería para los hijos de la s a seguradas .

mediante el cual s e busea proteger a la s madres trabajadoras co n tra
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el riesgo de que s u s hijos menores no cuen ten con los cu idados

necesarios por impedírselo s u trabajo.

Atenta a la naturaleza solidaria de la ley del s eguro s ocia l, la ley del

s eguro social, di spone en su a r tíc u lo 190 que todos los pa trones de

las zonas de influencia donde se es ta b lezca n los servicios de

guarderías deberán concu rrir co n la aportación respectiva .

indep endientemente de que tengan o n o trabajadoras a s u servic io.

Ello es así porq ue lo contrario podría da r como resultado que los

patrones. en s us con tra taciones. a dop taran una actitud

di scriminatoria con las mujeres. lo que a s u vez acarrearía una

des lea l competencia que. a la postre . repercutiria en una injusta

di sminución de opo rtu n idades de trabajo para ellas .

La prima para este ramo del seguro socia l es del I por cien to de la

can tidad que por sala r io paguen a todos s us trabaj adores . cn

efectivo . por cuota diaria . con un límite s uperior de 10 veces el

sala rio mínimo ge neral vigente en el Distrito Federal. El importe de

la prima encuentra s u fundamentación en los estu d ios financieros

realizados para el efecto. y de acuerdo con los cua les es ta es la

aporta ción requerida para otorgar a la n i ñez, de manera eficien te.

los servicios de a limen tación . educación y la s prestaciones médicas

que deben de ofrecer las guardería s .
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Como las di sposiciones de la ley fed eral del trabajo garan tiza n que

la madre disfrutará de un des canso con sala r io íntegro de 42 días

posteriores al parto y, por tanto, durante esta lapso pued e atender

direct amente a su hijo, la ley di spone que el serv icio de guarde ría s

se proporcione desde la eda d de 43 días ha sta la de cua tro a ños,

época en la que el niño inicia s u edu cación preescolar, y que recíba

en ésta las atenciones a decuadas , Asimismo, se dispone que la s

madres trabajadoras aseguradas tienen derecho a los servicios de

guardería infantil precisamente durante las horas de su jornada de

trabajo, ya que por concurrir con sus es fuerzos a las ac tividades

prod u cti vas del país , durante dicho tiempo no pueden propo rc iona r

a s us hijos menores el cu ida do que demanda s u desarrollo integral ".

Como lo estu d ia re mos en el segu n do ca pít u lo de esta Tesi s, la

constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra en

s u artícu lo 123 fracción V del a partado '"A'", principios protectores

pa ra la mujer trabaj adora , como lo es el descanso de s eis sem a nas

a n te riores y de seis semanas posteri ores a la fecha del parto, con

goce íntegro de sala r io, que se debe de otorgar a la mujer

trabajadora que se encuen t re en esta do de gravidez; en tre otras

normas protectoras y que de igual modo, la ley fed eral elel trabajo

o I'A'II ÑO CAMARENA, Javier. INSTlTUC IONES DEI. DERECJl O DEL TRABAJ O Y DE LA SEGURIDAD
SOCIAL. Oxford, México, 1999, P.p. 78·80.
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adopta y regula tal es principios o normas de protección, los cuales,

los estu d ia re mos con m ás det enimiento.

Por 10 que podemos decir que el hecho de proteger a la mat ernidad,

es en s í, proteger el manantial de donde brot a la vid a.

En el á mb ito laboral ope ra el postulado que "no pod rán establecerse

di stinciones en tre los trabajadores po r motivo , de ra za , edad , sexo.

cre do religioso . doctrina política o cond ición socia l". ello segú n el

a rtícu lo tres de la ley fed eral del trabajo. Pero las ú nicas diferencias

de trato o modali dades a favo r de la m uj er trabaj adora. se da n en el

á n imo de protegerla en relación con la fu nción reproductora.

As í nuestra constitución en s u a rtícu lo 123 apartado "A" fracción V

y ta mbién e n el apa rtado "B". fracc ión XI. inciso el, co n te m pla el

mandato para los patrones de la protección a la mujer que pasa por

el even to de la maternidad ; así se prohíben las labores in salubres . a

la s m ujeres gestan tes. j ornadas nocturnas o jornadas

extraord inarias. cte.

En la ley del segu ro social. dentro de los segu ros com pre nd idos en

el régimen ob ligatorio. se encuen tran el s eguro de en fermedades y

maternidad . Estas dos circ u nsta ncias se regulan como un solo ramo
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del segu ro s oc ia l, e n razón ele que se trata de con tingencias ajenas

a l trabajo , es decir, que no constituyen un riesgo laboral.

La protección de la m a ternidad en la ley del segu ro socia l es más

generosa que la establecida en la ley federal del trabaj o; los

benefici os son m ayores y el ámbito de a p licación personal más

ex te nso.

El segu ro por mate rnidad com pre nde prestaciones en dinero y en

especie, que se trad ucen e n protección a la madre y a l h ijo . du ra n te

el embarazo, el parto y la etapa poste r ior a l a lu m b ra m iento. Este

segu ro no sólo protege a la trabaj adora: se ex tie n de a la esposa o

concu bina del asegu rado o pensionado.

Las prestaciones en especie a la que hicimos a n tes referencia , que

co rrespo nden a la t rabajadora asegurada son bás ica mente:

asis te ncia ob stét rica , ayu da para lactancia d u ran te seis meses y

una canas tilla a l nacer el hijo . Igual es beneficios se otorgan' a la

trabajadora que goza de una pensión .

Las pres taciones a n te r iores, menos la canastilla, correspo nden

también a la esposa o a la concu bina del asegu rado y a la esposa o

concubina del pensionado.
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Como pres tación en dinero se señala. sólo para la asegurada. el

goce de un su bsid io en dinero equ ivalen te al 100% de s u sal ario de

co tización; di cho s u bsid io lo recibirá 42 dí a s a n tes del parto y 42

después. Para tener derecho a l su bsid io se requiere haber cub ier to .

a l menos. 30 co tizaciones semanales en los 12 m eses a n te riores a la

fec ha de ini cio de pago del subsid io: que el Ins tituto haya ce rt ifica do

el em barazo y la fec ha p robab le del parto ; y q ue la asegu rada no

ejecu te trabajo remunerado en los períodos pre y posna tal es.

El pago del s u bsid io exime a l patrón de la obliga ción ele en tregar el

pago de salario íntegro. Si no se cuenta con el mínimo de

co uzacíoncs neces a ria s para obtener el subsidio. el patrón pagará el

salario en forma di recta .

Si el s ubsid io resul ta m enor a l sala r io. e n razón del límite s u pe rior

que se establece pa ra el salario base de cotización (artículo 33 ele la

ley del seguro social). o porqu e el con trato colec tivo o el contrato ley

se señala n prestaciones superiores. e l patrón deberá cubrir la

di ferencia en forma directa. o b ien. contratando con el Ins ti tu to

Mexicano del Seguro Social segu ros a d icionales.

Es posib le que tengan acceso a los servicios m édicos de maternidad .

personas a ú n no in corporada s a l régimen ob ligator io. que solicite n
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su incorporación. así como familiares del asegurado que no es té n

protegidos , contratando un seguro médico voluntario.

Com plemen ta r io del s eguro de maternidad . es el seguro de

gu a rde ría . que protege contra el riesgo de no poder proporcionar

cuidados maternos durante la jornada de trabajo , a los hijos que se

hallan en la llamada prtmera infancia .

Los serv icios de gu a rdería infantil com p re nden el a sco,

a limen tación . cu idado de sa lu d . ed u cación y recreación de los hijos

de las trabajadoras asegu ra das. Estos serv icios se otorgarán

durant e las horas dc jornada de trabajo. desde la eda d de 43 días .

es decir , terminado el período posnatal regular hasta los cuatro

años de edad .

De tal forma . como ya lo vimos también la ley del seguro soc ia l,

hace extensiva la s normas de protección a la maternidad y ello . no

es una ventaj a ni prerrogativa de la que la s mujeres gozan por

ca pricho. s ino que la protección a la maternidad tiene una razón y

bas e cien tífica de ser. co rno más adela n te lo analizaremos en su

oportunidad.
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CAPITULO n.
Desarrollo histórico. La protección a la ma ternidad en el Derecho

Mexicano del Trabajo.

En el Capítulo que anteced e es tu d ia mos a unque en forma breve . lo

relativo a las ge neralidades del derecho mex icano de l trabajo: tal es

como son el concepto de derecho del trabaj o . en tre otras

definiciones como lo s on la del derecho individ u al del trabaj o. la de

derecho colec tivo del trabajo y: ot ros elemen tos m ás como son la

relación laboral; a si como las lla m adas co nd icioncs ge ne ra les de

trabajo: por último a n a lizam os de manera breve lo relativo a los

derechos y obligaciones de los trabajadores y de los patrones e n

relación con la m aternidad. El a n te r ior estu d io, s e hi zo co n la

finalidad de tener los elementos necesarios para a dentrarnos a la

problemática que se planteará en este trabajo termina l de Tesi s y

así, poder esta r en posibilidadcs de propone r u n a solución a

prob lema expuesto .

Ya con los elementos a n tes referidos, ahora cor responde hacer un

estud io a lo concerniente a l tratamiento que hace la leg is lación

laboral mexicana, en lo re lativo a la maternidad: no s iendo óbice a

lo anterior. hacer u n a breve reseña de los a n te ceden tes en nuestro
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país del derecho mexícano del trabajo , el cual actua lmen te tienc s us

raíces en el texto de la carta magna . Por ello en este capítulo

haremos un peque ño estudio de los antecedentes elel mi smo artículo

123 const itucional, s u evolución que ha teniel o con e l transcurso elel

tiempo y de acuerdo a la s necesidades ele la sociedad m exica na .

2.1 Antecedentes del artículo 123 constitucional.

El orige n ele la actual legislación laboral mexicana , se encuen tra cl

artíc u lo 123 de la Constitución Polít ica ele los Esta dos Un idos

Mexicanos , promulgada en el año dc 1917. Pero para pode r

comprender mejor el con tenido s ocia l de este a rtícu lo, es im portant e

hacer un pequeño estu el io, a u nque sea de forma s uscin ta . de los

a n tecede n tes que dieron ori gen a l mcnc íonndo a r tíc u lo. en cstc

a partado del presente trabajo te rmina l de Tes is .

"Poco hay que decir en torno a la posible forma de regulación que

las cond iciones ele t rabajo existe n tes h asta a n tes dcl arribo de los

con qu is tadores; los datos que nos llegan di stan mucho ele tener un

rigor cien tífico .
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En forma paralela con la esclav itu d habia a rte san os y obre ros

libres; así lo revela Hern án Cortes en su segu n da carta de relación

que dirige al rey de España, Carlos V. a l n arrar lo que encon tró a su

llegada a Tenochitlán : "Hay cn todos los mercados y lugares

públicos de la di cha ciu dad, todos los días . muchas pers onas

trabajadoras y m aestros de todos los oficios. espe rando quien los

alquile por s us jornales ". Esos a rtesanos y ob re ros libres debieron

haber generado n umerosas re laciones con qu ienes los co n trataban;

s in embargo. no se conserva con claridad ningún indicio que

condu zca a determinar la s posibles forma s de jornada . de sala r io y

demás condiciones relativas a la prestación dc serv icios que s e

daban en aquella ctapa de la vida indígena : ' I

En la etapa del México co lonial s urgen la s llamada s "leyes de

indias"; cn la s que se pued en e ncontrar a lgu nas disposi ciones de

derecho del trab aj o ; po r ejem plo . asegurar a los in dios la pe rcepc ión

efectiva de s u sala rio. jornada de trabajo . sala rio mínimo.

prohibición de tiendas de raya . en tre otra s di sposi ciones .

"En la época de la colon ia . una vez que se llevó a cabo la conqu is ta,

los conqu is ta dores se repartieron los pueblos ; cada uno de ellos

tenía la obligación de trabajar para e l vencedor a quien se le había

a dj ud icado ese poblado. Fue una época de verdadera ex plotación .

I DÁVALOS. José. UN NUEVO ARTICU LO 123 SIN APARTADOS . Ponúa, M éxico. l ??R. P.p. 3 Y4
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Existían derechos y obligaciones para amba s partes .

conquistadores y conqu is tados-o En tre la s obligacioncs "más

notables", para los conqu is ta dores estaba, desde lu cgo , tener a s u s

habitantes baj o s u a mparo y protección, e nca rn lna rlos a la re ligión

católica y enseñarles espa ñol: s in em bargo nunca hubo observa ncia

por parte de los españ oles, ya que se dedicaron a explotar a los

indios . forzándolos a prestar scrvicios de todas clases y s in

limitacion es. En 151 8 y 1523 se d ictaron ordenanzas rea les en la s

que se pro h ibieron la s famosas encomiendas". 2

Al tra ta r de estos te mas la bo ral es . re fere n tes a la historia del

derecho del t rabajo en México , a l habl a r de la s leyes de indias .

"piedra a ngu lar de la legislación socia l en México . Esta recopilac ión

legislativa fue puesta en vigor por Carlos 11 , rey de Espa ña , en 1680.

a fin de qu e n ormara la relación de los encomenderos espa ñoles co n

los in d ígenas sometidos a s u custod ia . Con te n ía a lgu nas

disposiciones laborales, .sob re todo en la parte 11 "De los indios y de

s u libertad", que a u n que parcas en s u redacción tuvieron el mcr íto

de que s u co n te n ido social haya s ido adela ntado pa ra la época,

motivo por el que los tratad is tas a ú n di scuten determinar s i estas

leyes fueron un preced ente real del derecho laboral o del derecho

colon ia l del trabajo.

2 GARRIDO RAMOI\ , Alcna . DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. Oxford, México. 1999. p. 6.
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En esa época el trabajo indiano se concentraba en la explotación en

minas, obrajes e ingenios azucareros. En es te último sector. por

cier to , se requería una mayor cantidad de mano de obra y para

reclutar trabajadores se recurría constantementc a la encomienda.

h as ta qu e llegó a convertirse en un a u téntico "servicio a l tra baj o".

El encomendero , con la a u torización real, recibía Impuestos y podía

crear talleres industrial es o comerc ios con el trabajo de los

indígenas que le habían sido dados en e ncom ienda . a fin de que los

tutelara. instruyera e iniciara en la fe cr is tia na . La legislación

indiana prohibía la es clavitu d . reconocía la lib ertad de trabajo . pero

fijaba como principio socia l la obligación de trabajar para comba t ir

los pe ligros de la ociosidad . Limitaba la jornada diaria de ocho horas

y establecía el descanso dominical obligatorio. Además de un sala r io

en dinero. e l encomendero tenía la obligación de darle de comer al

indígena . Se prohibía el trabajo dc menores de 18 años. s a lvo casos

especia les se les ad m itía como aprendices : a la mujer casada se le

prohibía que s irviera en casa de espa ñoles: en cl caso de mujeres

solteras . se requería permiso paterno para ello . Se prohibía el

trabajo de la s ind ia s d u rante el embarazo. a s í como a n tes de cu a t ro

meses des pu és elel parto.

La eva lu ación general de la s leyes de indias resulta m uy positiva, ya

que en algunos aspectos se ade lantó a lo que sería síglos más tarde
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el derecho del trabajo de nuestros días. Poseía un gran con te n ido

social y se proponía la no ext inción de la raza, s in o crea r Cal! e l

tiempo una unidad cu ltu ra l. Sin em ba rgo, la lejanía entre el

legislador espa ñol y los virreyes a d min is tra dore s propició que . en la

prá ctica . la s leyes de india s fueran objeto de violación constan te por

parte de los encomen deros, quienes la mayor parte de las veces

h acían nuga torios los derechos conced idos por es ta legisl a ción en el

aspect o laboral. Concre tamen te , los preceptos de la s leyes de indias

fueron cayendo en desuso debido al influjo de la ley civil. que

también regu laba la relación en t re pa trón y trabajador como

locación o a rrendam iento de servicios" . :l

Indep endientemente de la buena voluntad del legislador español ele

a qu ella época, a l momento de redactarse la s leyes de indias. lo real

d el asu nto , es que dichas d isposiciones no fu nciona ron en la

práctica . De a h í cabe encu ad ra r a este caso la famos a ex prc s ión del

"obedézca nse pero no se cu m pla n" .

"An te tal panorama , paralelamente apareció la in stitución de la

encomienda , que pretendió ser un s is te ma de protección a los

indígenas .

J BE~"lÚDEZ CISNEROS, Miguel. DEREClIO DEL TRABAJO. Oxford, M éxico. 2000, P.p. 85 Y86.
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La encomienda s e es tab leció debido a diversos factores, en primer

término, la necesidad del conquistador de transformarse en colon o y

la abundancia de la mano de obra de los indígenas vencidos. que

podía utilizarse sin es tipend io a lgu n o. Además los indígenas

ignorantes de la s ign ificación y utilidad de la moneda. por lo menos

en los primeros tiempos de la colonia. no se hubieran prestado a

trabajar a cambio de un salario . El fin de la encomienda también

era el de poblar la totalidad de la s tierras conquistadas; s i bien al

principio la encom ienda tuvo fines proteccionistas. luego degeneró

en un s is te ma de ex plotación" . 4

Durante la colon ia . las leyes de india s era n las de aplicabilidad en la

Nueva España , incluían di sposiciones de indole humanitario e n lo

que concierne a la materia laboral, con un sen tido proteccionista

pa ra con los mdígenas, co n tra rias a la esclavitu d y es tableciendo la

libertad de trabajo. que éste no fues e excesivo. que la pa ga se

hiciese en efectivo . en tre otras di sposiciones más; pero corno vimos

tales disposiciones no fueron a plicadas casi nunca y el trabajador.

principalmente el indígena. fue si empre explota do; s itu ación

mantenida en los s iglos del colon iaje.

Por otra parte. durante la e ta pa del México independiente, la cu a l

no fue aj ena al problema social del trabajador. Tan es así que el

• DAvALOS. José. Op. Cit., P.p. 4. 5 Y6.
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problema laboral s í ex is tía , "según se desprende de las ideas

expres ada s por Morelos en su manifiesto Sentimientos de la nación

mexicana, en que decía : "Que se aumente el jornal del pobre, que

mejoren s u s costumbres , que se a leje de la ignorancia". 5

El movimiento revolucionario de 18 10 obedeció a principios

em inen temen te políticos , desde lu ego , s in olvidar la s medidas de

ca rácte r eco nóm ico , puesto que las normas dictadas por la lla mada

"corona", para proteger a los indígenas nunca se cumplieron, lo que

propició In formación de castas privilegiadas , formada s cas i toda s en

su totalidad por espa ñoles residentes que lo po s eían todo y las otra s

que era n integradas por masas de indígena s y cr iollos que nada

poseían y e ra n ex plota dos.

Así. en el México independiente los trabaj a dores co n ti nua ro n s in

protección, s u bsis tie ndo la s ituación del indígena en un plano

inferior y aun cu a ndo se ex pid ie ro n diversas di sposiciones

declarando la igualdad en tre peninsulares, criollos, mestizos e

indígenas ; e n la práctica las condiciones de trabajo su bs is tieron en

forma s im ila r a las practicadas durante la co lon ia . El latifundismo

no sólo con tinu ó sino que alcanzó s u máximo desarrollo en la

segu nda mitad del s iglo XIX, añadi éndos e en cons ecuencia los

problemas del campo y del trabajo ya ex istentes, se aumentaron el

\ IlERMÚDEZ CISNEROS. Miguel. Op. Cit, p. 87.
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arraigo por deudas. exigen cia de servicios personales a los

indígenas. transmisión h ereditaria de las deudas. proliferación de

tiendas de raya. etc.

"L... época independiente también estuvo regulada por los

ordenamientos jurídicos de la colonia. corno las leyes de indias. las

siete partidas y la novísima recopila ción. Hasta en tonces no se

co nocía el derecho del trabajo .

En 1823 la jornada de trabajo había a u men ta do a 18 horas. dos

horas más que en los últimos a ños del s iglo XVIII. durante la

co lon ia . Los salarios habían s ido rebajados a tres real es y medio. de

cu a tro que eran en el mismo período. En la industria textil. la s

mujeres ob re ras y los niños percibían un real di ario. Los sala rios

raquíticos se reducían a ú n más debido a los precios de los ar tícu los

y a limen tos de primera necesidad . que el trabajador estaba obli gado

a com pra r en la tienda de ra ya a l doble o a l t riple de su valor en el

mercado.

El 15 de mayo de 1856. Ignacio Comonfort ex pid ió el es ta tu to

orgánico provisional de la república mexicana . que resultó una

legislación todavía menos protectora que las leyes de indias. y de un

carácter meramente civilista.

6 1
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Para 1857 , con la a parición de la constitución, la cual co n tie ne

importantes di sposiciones relativas a l trabajo ; en los a rtíc u los 4° y

5° se consignó la libertad de profesión , industria y trabajo , y e l

principio dc que nad ie pued e ser obligado a prestar trabajos

personal es si n jus ta retribución y si n s u pleno consentimiento.

Durante el régimen monárquico de Maximilia no de I-Iabsburgo se

elabo r ó una legislación social q ue bus caba proteger a los

campesinos y trabajadores. Se ex pid ió la ley del tra bajo del im perio.

e l l o de noviemb re de 1865, que co nsignaba la liber tad de los

campesinos de separarse, en cualquier mom ento , de la finca a la

que presta ran s us servicios; u na jornada de trabajo de sol a sol, con

dos horas intermedias de repos o; descanso sema na l; pago elc salario

en efectivo ; reglamentación ele la s deudas de los campesinos, e tc. No

obstante estas reglas quedaron como buenas intenciones debido a

lo efímero del reinado.

Para el a ño de 18 70 , el código civil, trató de d ignificar el trabajo a l

estab lecer que la prestación de servicios no era equ iparab le a l

con trato de arrendamiento , pues el hombre no posee el car ácter de

cosa ; así el co n trato de trabajo se ubicó en esta reglamentación y. el

legisl ador b uscó la m anera de proteger cl sala r io de los

trabajadores". 6

6 GARR IDO RAMON , Alerta. Op . Cit.. Popo 14.1 8.
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Es de tal forma que . se puede l1egar a asegu ra r que la causa del

movim ien to socia l. que transformó la vida socia l del país . mejor

conoc ido, como la revolución mexicana ; tuvo s u origen en la

exis te ncia de enormes h aciendas en poder de unas cuan tas

personas de men ta lidad semejan te a la de los señores feu dales de la

Europa de los siglos XIV y XV.

Desde antes de la conqu is ta existían en México gra ndes propied ades

territori ales: la s de los te m plos. las del rey , la s de los nobles y

guerre ros . Gran des propiedades pa ra aqu e llos tiempos y aquella

orga n ización ; medi ana s o pequeñas s i se les co m para con la s de

épocas posteriores e n las m ismas zonas geográ ficas .

Al termina r la conq u ista , corno ya es sabido. los conquistadores

reciben grandes ex te nsiones territoriales. recompensa a s us crueles

y a la par brillantes h aza ñas . Los españoles que después vin ieron a

pobla r los nuevos dom in ios recibieron a s u vez vastas porciones de

tierra s para ser cultivadas con el trabajo del indio. Por s u parte e l

clero fue poco a poco. ad ueñándose de numeros a s fincas rústica s y

urbanas , grac ias a la s donaciones piadosas y a otros medios que

s u po utilizar co n ha bilidad.
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De m ane ra que a l finalizar la época co lon ia l ex ist ían en la llama da

Nueva Es pa ñ a . las enormes propiedades del clero. El más poderoso

latifundi s ta en tan ricos y dilatados territorios . Por esas época s,

también existían la s haciendas productivas de ex tensiones

cons iderab les , pertenecientes a los espa ñoles y criollos; en contraste

los in dígena s te nían el fundo lega l, en el que a cada fami lia se le

daba un peque ño sola r pa ra constru ir s u peque ña y paupérrima

vivienda.

En dichas haciendas se explotaba sin piedad a l indígena ; con

trabajos de sol a sol y. a hí exis tía la "tienda de raya", la cu al

desempe ña ba un papel importan te en aquella organ iza c ión. a llí s e

vendía la manta, el jabón . maíz, e l fr íjol, e l aguard ien te tan

necesario para seguir embru teciendo a l in d ígena ; mercancías que

por lo general era n vendidas y esta ba n obligados a pagar los peones

a precios mucho más altos que en el merca do; la fina lidad de ello,

era pagar el j ornal co n d ichas merca ncía s y sólo s i sobraba un poco

se complementaba con pago de moned a de cu rso legal. Así en la

tienda de raya s e le lleva ba a l peón u n minucioso registro de s us

cu en ta s , las qu e se convertían en deudas que e ra n t ra ns mi tid a s y

la s cuales jamás se podía n extinguir; entre otras causas y razones

porque las necesidades elementales del peón y de s u familia no

podían llenarse co n el exigu o jornal; a sí a l hacendado, le co nvenía
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tener peones en deu dados porque así le era m ás fácil tenerlos

arraigados a la tierra y ex plota rlos mejor.

Por otra palie, la iglesia también desempeñaba un pape l de

indudable s ign ificación . Allí esta ba el cu ra para gu ia r a l reb año por

el buen cam ino; a llí estaba para hablar a los desdichados , a los

miserables. a los hambrientos , de la resignación cris tiana y de la s

delicia s que les esperan en el c ielo, a l mi smo tiempo les hablaba de

los tormentos que les espe ra ba en el tnfíerno. por desobediencia a l

a mo, para a quellos que no acatarán co n h u mildad las órdenes de

los hacenda dos . Y s i la coerc ión económica de la tienda de raya y la

coerc ión moral del cura no resulta ban suficien tes para ma ntener en

la obed iencia a l j ornalero, entonces, a h í en la h acienda , estaba la

cárcel, con castigos corporales para someterlo. Estas son tan sólo

a lgu nas de las injus ticia s que impera ba n aú n en los comienzos del

si glo XX; mismas que fueron la ch is pa que encend ió la llama pa ra

a limentar a l movimiento soc ia l co nocido como la revolución

mexicana.

Ante tales circ u nstancia s preval ecientes e n el país , los trabaj adores

no s iem pre permanecieron en actitud pa siva a n te los abusos con tra

ellos cometidos; e n 1906 los mi neros de Cananea, pretendieron

h acer val er s us derechos para lograr igual es cond ic iones laboral es

que los trabajadores norteamericanos; como consecuencia de este
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movimiento los representantes de los trabajadores fueron atacados

por la policía y despu és enca rce la dos. Más tarde se suscitaron las

huelgas dc los obreros te xtiles de Río Blanco y Atlixco en Veracruz y

Puebla , respectivamente. sofoca das por los patronos con la ayu da

del eje rc ito .

Sc pued e decir que el derecho mcxicano del trabajo se inicia en

1913 corno producto dc la rcvolución cons til uciona listas , ya que las

únicas d isposi ciones e n ma teria laboral em itidas con anterioridad a

esa fecha fuero n la s leyes de Vicen te Villada de 1904 pa ra el Estado

de México y la de Berna rdo Reyes en 1906 para el Estado de Nuevo

León, a mbas s obre responsabilidad por accidentes de trabaj o,

Ven ustiano Ca rranza. jefe del movimicnto revolucionario

co nstitucionalista. anunció por decret o del 12 de d iciembre de 191 4

s u propósito de dota r a l país de u na legisl a ción laboral , a s í, se

di ctaron leyes de trabajo en 12 diferentes Estados de la Republ íca , a

partir de 1914 y h asta e l a ño dc 1916.

Corno se podrá aprecia r , podernos afirma r que ex istía un vacío en

cuanto a legisla ción laboral, encargada de regular la s rel aciones de

trabajo. De tal forma que con "la s ituación cn que es ta ba sumido el

país , sobre todo el m edio rural, en donde la tenencia de las tierras
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estaba en manos de unas cuantas familias. entre otras muchas

ca usas , llevaron al país a la primera revolución social del si glo XX.

Francisco 1. Mad ero encabezó el movimicnto que se daba en contra

de la re elección del gobierno de Porfirio Díaz. Madero había

expedido, el 5 de octubre de 1910, el plan de San Luis . mediante el

cual des conocía a l gob ierno de Díaz : en é l proclamaba el principio

de "no reelección" y el estab lec im ien to ele la co ns titu ción . Despu és

de hechos violentos y ele acontecimientos históricos , Porfirio Díaz.

abandonó el país . En 1911, Francis co l. Madero s e convirtió en el

nuevo presidente de Méxi co , pero terminó si endo asesinado por

órdenes de Victoriano Huerta, el 22 de febrero de 191 2 . Este

acontecimiento propició que cn 1913 Venustiano Carranza ,

en tonces gobernador de Coah u tla. se levantara en armas co n tra el

dictador Huerta. a m parado cn la procl ama del plan de Guadalu pe,

en el que pedía el restablecimiento de la con s ti tu ción .

Después de una lucha cruen ta e n julio de 1914, Victoriano Hu erta

a bandonó el poder y lo dejó en manos de los revolucion arios .

Venustínno Carranza , ya en el mando como primer jefe

consutucíonaltsta, convocó en sep tie m bre de 1914 a un congres o

constituyent e , de donde su rg ió la nueva cons t itución de 1917.

documento base con cl que s e convierte en realidad el derecho del

trabajo en México.
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A partir del momento en que Victoriano Hu erta a bandonó el pod er

u surpado hubo un notorio movimi ento legislativo en los estados.

con objeto de do ta r de los derechos funda mental es a los

t rabajadores. En el Estado de Veracruz se expid ió la ley del trabajo.

más conocida como la ley Cánd ido Agu ilar; en ella se establecía una

jornada máxima de nueve horas . descanso semana l. sala rio m ínimo .

además de que se acep ta ba la teoría del r iesgo profesi onal.

Yucatán fue otro de los estados sobresalie ntes como pionero del

derecho del trabajo en México . El genera l Salvador Alvarado expid ió

una interesante ley del trabajo para es a en tidad . Dicha ley .

im porta n te pa ra la época (191 5). fue en parte anteceden te del

a r tíc u lo 123 constituciona l. En e lla se observa u n con te n ido más

completo que en los intentos anterio res. En tre s u s principios

destaca el del que el trabajador no puede ser co nsiderado como una

mercancía: la s normas co n te nidas en la ley deben de servir para

facilitar la a cc ión de los trabajadores organ izados en s u lucha

con tra los empresarios. Las normas legales sólo co m pre nden los

principios mínimos de q ue deben de di s fru ta r los trabajadores y s e

desarroll a n y com pletarán en los con tratos colectivos y en los laudos

del tribunal de a rb it raje; la ley reglamenta . dentro del derecho

colec tivo. a la s a s ociaciones. contratos colectivos y huelgas. Este

cuerpo jurídico se considera el más com pleto que existía an tes de la
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redacción constitucional , ya que abordó con solvencia lo relativo a

la s jornadas de trabajo. los descansos y días festivos, e l salario. e l

trabajo de la mujer y las protecciones laborales del menor, además

de cre a r las juntas de conciliación y arbitraje corno órganos

jurisdiccionales" . 7

"Sa lvador Alvarado, fue quién en Yucat án, expidió las Cinco

Hermanas, denominación con la que s e conoce a la ley agraria , de

hacienda, del ca ta s tro , del municipio libre y del trabajo . Esta última

integraría algunos principios básicos que después integrarían el

a rtíc u lo 123 cons tituciona l; en e lla se reguló el trabajo de la s

mujeres y menores, la higiene y la s eguridad en los ce n tros de

trabajo". R

En es ta situación, cuando a lgu n os de los Estados de la República .

em pezaban ya a legislar en materia del trabajo , a n tes de la

promulgación de la Constitución de 1917; se presenta la

oportunidad de em pezar a elaborar una nueva cons tit ución . a fin de

normar todas las instituciones , la división de poderes , los derechos

individuales. e tc , Sin em ba rgo. a l momento de redactar el art ícu lo 5

del proyecto de la constitución, salió a co lación el problema que

trascendería posteriormente en el surgimiento del derecho del

trabajo contenido en el artículo 123.

7 BER\ IÜDEZ CISNEROS. Miguel. Op. Cit., p. 89.
• GARRIDO RAl\ION. Alcna. Op. Cit., P.p., 22 Y23.
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"Lo que sucedió fue que el mencionado artículo 5 del proyecto de

cons t itución fijaba la garantía de libertad de trabajo , pero en la

forma tradicional en que aparecía en la constitución anterior. y

únicamente le agregaron un párrafo limitando a un año la

obligatoriedad del contrato laboral.

Antes de es ta propuesta se h abían a lza do las voces de los diputados

de Veracruz y de Yucatán, que tenían una idea mucho más amplia

de lo que debería de ser el derecho del trabajo dentro de la

constitución . Oradores en pro y contra se sucedieron en un

prolongado debate acerca de si era o no materia constitucional lijar

los contenidos o sólo la mera garantía de libertad de trabajo. Para

los tratadistas , desde luego , esto no era materia de una

constitución , s ino de una ley ordinaria ; para otros, los progresi sta s .

hacía falta que los derechos fundamentales de los trabajadores

quedaran con te n idos en la constitución . La idea triunfante en el

debate fue la de és tos últimos, así que se es ta b leciero n en el a rtícu lo

123 de la cons tit ución los derechos fundamentales de los

trabajadores en nuestro país.

Al momento de redactarse el contenido del artículo 5 del proyecto de

constitución, exi stió afortunadamente la idea de ampliar con nuevo s

conceptos sociales el texto de dicho artículo; así se redactó y s e hi zo
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una ex te nsa regla mentación que obligó de hecho a la introd u cción

de un capitu lo de garan tías socia les. que a l final de los debates.

produjo e l texto del a r tícu lo 123 . el cual como sabemos. co m pre nd ió

no única mente la s cuestio nes fundamental es de toda re lación de

trabaj o . s ino ot ras b as es más de protección a la clase trabajado ra .

En cuanto a la protección de la m ujer t rabaj adora . a n te s de la

promulgación de la primer ley fed eral del trabajo . es decir. la de

1931 . ha sta ese momento "hubo gran preocu pación por el tra baj o

de mujeres y de menores . considera ndo desde en tonces u n trabaj o

especia l digno de una prot ección también especifica que dice mucho

a favor de los legisl adores es ta ta les. preocupados realmente por la

s ituación laboral de unas y otras. Debe de destacarse lo regulado e n

leyes de los es ta dos de Aguasca líentes . Ch ihuah ua . Pu ebla , Tabasco

y Zaca tecas , no sólo por haber proh ib ido desde e n to nces la s labores

ins alubres y peligros as en a m bos casos. s ino el trabaj o nocturno. el

trabajo s ubterráneo y la s j ornadas extraord inarias" . 9

Pues bien. la co nstit ución mexicana. se promulga el 5 de feb rero de

1917; Y por primera vez en la hi storia de la s co nstituciones del

mundo. se a firman los puntos básicos de la reglamentación de los

derechos de los trabaj adores ; es la expresión de la lu cha armada

9 BARAJAS MONTES DE OCA , Santiago. DEREC IIO DEL T RABAJO . McGraw .J1ill, M éxico. 1997, P. 2.

71

Neevia docConverter 5.1



ini ciada en 19 10; es la voluntad de la na ción de hacer justicia a la

cla se trabaj adora.

Es convenien te que en éste trabajo termina l de Tesis. hagamos una

cita a l pie de la let ra del texto original del a rtícu lo 123

constitu cional, en relación a l tratamiento que se dio desde un

principio a la protección de la maternidad. por lo que a con tinuac ión

haremos la cita del te xto original del a r tícu lo 123. fracción V. y

di cho a rtícu lo estab lecía en s u texto or iginal que:

"Artíc u lo 123 .- El congreso de la Uni ón y la s Legisla turas de los

Est ados deberán exped ir la s leyes s ob re trabajo. fundadas en las

necesidades de cada región . s in con lraven ir a la s bases s igu ien tes,

la s cua les regirán el trabajo de los obre ros. jornaleros , em pleados.

domésticos y a r tesanos. y de u na manera ge nera l tod o co n tra to de

trabajo:

V.- Las mujeres. durante los tres meses anteriores al parto. no

desempe ñarán trabajos físi cos que exij a n es fue rzo material

con s iderab le . En el mes s iguiente a l parto d isfrutarán forzosamente

de descanso, debiendo percibir su salario ín tegro y conservar s u

em pleo y los derechos que hubieren a dqu irido por su con tra to. En el
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período de lactancia tendrán dos descansos ext raord inarios por día ,

de media hora cada uno, para a ma mantar a s us hijos ". 10

Cabe citar el artículo 11 transitorio, del texto original de nuestra

carta m agna a l pie de la letra . e l cual trans cribimos ensegu ida:

"Artículo 11 transitorio. - Entre tanto el Congreso de la Unión y los

Esta dos legislan sobre los problemas agra rio y obrero. las bases

esta b lec ida s por esta constitución para dichas leyes, se pondrán en

vigor en toda la república .

El texto que form ó parte de la constitución promulgada el 5 de

febrero de 1917, h a s u fr ido posteriores modificaciones. pero no

fundamental es en su contenido. s ino má s bi en varia n tes a fin de

fac ilitar s u reglamenta ción. No ob st ant e conside ra mos pertinen te

hacer la s igu ien te acla ración a fin de evitar co nfusiones: el texto

ori ginal del proyecto de consti tución a utorizaba a l co ngreso de la

unión para legislar en toda la república en ma teria de trabajo . Sin

embargo, a l discutirse su a pro bación , se varió e l texto porque se

consideraba que cada en tidad tendría n ecesidades laboral es

diversas que requerían diferentes postulados ; en razón de eso se

establec ió: ... el Congreso de la Uni ón y la s legislaturas de los

10 SILVA IIERZOG, Jesús. BRE VE IlISTORIA DE LA REVO I.UClON :.l EXICAI' A. LA ETA PA
CO:--:STITUCIONALISTA y LA LUCH A DE FACCIO:'>1ES. Fundo de Cultura Eco nómic a, M éxico, 1964 , p. 275 Y
276.
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Estados deberán de exped ir leyes s ob re e l trabajo. fund adas e n la s

necesidades de cada región. s in con traven ir las bases s igu ien te s.

Esto propició una segu nda eta pa legi slativa laboral por parte de la s

legislaturas de las en tidades . Entre ellas sobresale la ley del es tado

de Veracruz dictada el 14 de enero de 1918, caracterizada por un

con te n ido ava nzado , que más tarde s irv ió para la redacción de la ley

fed eral del trabajo de 1931 ". 11

En es ta primera etapa del a rtíc u lo 123 , se consagran como

ga ran tías para la mujer trabaj adora, los derechos otorgados en la

fracción V, es destacable el derecho al descanso de un mes posterior

a la fecha del parto, con goce ínt egro del salario , así como el derecho

a conserva r s u em pleo; a sí como la prohibición de realizar t rabajos

que exijan un esfuerzo co nsidera b le ; también protege a la mujer

trabajadora durante la época de lact ancia, estableciendo pa ra el lo

qucla

mujer di sfrutara de dos descansos extraord inarios de media hora

cada uno y por día, con la única finalidad de a limen ta r a su hijo

lactante.

11 BERMÚDEZ CISNEROS . Miguel. Op. CiJ.. P.p ., 90 Y94 .
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2.1.1 Reformas al artículo 123 constitucional. e n relación a la

protección a la m aternidad.

La Consti tución mexicana de 191 7 n o ha si do está tica en sus

d iversas di sposi ciones. As í, la realidad es dinámica y se modifica de

acuerdo con la s n ecesidades y la s aspiraciones de un pueblo; as í la

cons t itución escrita debe de irse reformando en concordancia con

los cambios de esa realidad. Si no fuera así llegaría a tener e l va lor

de una h oja de pape l. lu ego en tonces la co nstitución Liene que

cambiar.

Es importa n te establecer que el texto original de este a rtícu lo

"estab lecía que el Congreso de la Unión y la s legisl a turas de los

estados deberían de expedir leyes en materia laboral , fu ndadas en

las necesidades de cada región. sin que contravinieran las bases

que desde el 10 de mayo de 1917 co menzaron a regir exclu sivamente

el trabajo s u bord inado, en los términos que se hall aban

rigurosamente estipu la dos en el a rtíc u lo 123 co nstituciona l.

En 1929 se federalizó la legis lación la boral. y. en co nsecuencia, la s

fac u ltades que se habían concedido a la s en tidades federativa s , la s

asum ió lotalmente el Congreso de la Un ión , las cuales se hall an

estab lec idas desde en lances en la fra cción X del artículo 73

consti tucional, como facultades exclusivas de éste.
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En 1960 nuestro numeral 123 fu e nuevament e reformado,

adieionándosele en esta ocasión un a pa rta rlo "13", el cu a l reglamenta

el trabajo de los serv idores públicos considerados como de "base",

ta n to por dicho a partado como por s u ley reglamentaria , ya que los

que no tienen esta ca lidad está n exclu idos de los derechos laboral es

que otorgan tales dispositivos jurídicos a los trabaj adores de base.

La reforma de 1960 trajo como consecuencia que las fra cciones que

in tegra ban el texto original del artículo qu e se comenta pasa ran a

formar pa rte del a par tado "A", y que el n uevo a partado "13" se

co nstit uyera con 14 fracciones , también nuevas y en cierta medida

di stinta s a a qué llas .

El a r tíc u lo 123 se h a reformado vein te veces.

Co rresponde a la onceava reforma, e n donde se reformaron la s

fracciones n, V. XI, XV. XXV Y XXIX del a partado "A"; así como

también se reformaron la s fracciones VIII y XI del apartado "8 ".

Promulgación; 27 de di ciembre de 1974 . publicadas el 3 1 de

d iciembre de 1974. Med ia n te esta reforma se establece la jornada de

trabajo nocturno de s ie te horas. como máxima ; se prohíbe la s

labores in salubres o peligrosas. el trabajo nocturno industria l y todo

trabajo después de la s d iez de la noche de los menores de 16 años;

se regula la situación de la mujer trabajadora durante el emba razo y
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la lactancia; se regula el trabajo ext raord inario estab lec iendo s u

periodicidad máxima y su tiempo de duración. así como el

porcentaje de sala rio que se cubri rá por estos trabajos; se establece

a favor de los trabajadores el serv ic io de co locación , ya sea por

oficinas municipales, bolsa s de trabajo o por cu a lqu ier institución

oficial o particular; se estipu la que la ley fijará la s normas en

mate ria de segu ridad socia l pa ra los trabajadores, cam pes inos . no

asalariados . y de otros sectores soc ia les y de s us familiares . Por

último se estab lece el escalafón". 12

2 ,1.2 El artículo 123 constitucional vigente.

Como hemos vis to . la sociedad con el desarrollo que és ta va

ten iendo. a la par de e llo se crean nuevas necesidades . la s cua les

tienen que ser reguladas por el derecho; muestra de ello han s ido

las d iversa s re formas que ha s ufrido el a rtícu lo 123 constitucional.

Es de lal forma que con la s reformas que h a tenido el a rtíc u lo 123 .

ac tualmen te en s u fracción V, relativa a la protección a las m ujeres .

establece:

" DELGADO MOYA. Rubén. CO:\ STITlJCIÓN pOLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICAI'OS
COMENTADA. Sista, México, 2003, P.p., 287, 288. 291 Y 292.
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"Artícu lo 123 .-Toda persona tiene derecho a l trabajo digno y

socialmente útil; a l efec to . se promoverán la creación de em pleos y

la organización soc ia l pa ra el trabaj o. con forme a la ley .

El Congreso de la Unión, s in con traven ir a la s b ases s igu ien tes.

deberá exped ir leyes sobre el trabajo. las cuales regirán:

Al Entre los obreros . jornaleros , em pleados. dorn ést ícos .

a rtesa nos y. de una manera general, todo con trato de trabaj o:

V.- Las mujeres d u ran te el embarazo no realiza r án trabajos que

ex ij a n un es fuerzo co nsiderab le y s ign ifiqu en un peligro para s u

salud en rela ción con la gestac ión; gozarán forzosamente de un

descanso de seis semanas a n ter iores a la fecha fijada

a proximadamente para e l parto y seis semanas pos teriores a l

mismo. debiendo percib ir s u sala rio íntegro y co nservar su em pleo y

los derechos que hubieren a dqu ir ido por la re lación de trabajo. En

el período de lactancia tendrán do s des cansos extraordinarios por

día. de media hora pa ra cada uno, para a limen tar a s us hijos ;" 13

De lo a n te r ior . podemos destacar que a diferencia del pasado . del

texto original de la fra cción V del a r tíc u lo 123. se estab lece

básicamente que: se le otorga a la mujer trabajadora en estado de

n Cfr. Artículo 123 apartado "A", fracc ión V co nstitucional.
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gra videz, un período de des canso con goce íntegro de sala r io. de

doce semanas, seis antes de la fecha del pa r to y otras seis s ema nas

a la fecha posterior del parto; asimismo se les protege de la prácti ca

de labores peligro sas e insalubres y todo ello deriva de una

necesidad b ási camente fis iológica, que tiene por objetivo el de

proteger a la mujer en s u etapa reproductiva, como má s adela n te lo

veremos en el te rcer capítu lo de esta Tesi s .

sAL\'.
EsTA TESIS NOTECA

F. Li BIBllO
2.2 La Ley Federal del Trabajo de 1931. en relación a la

protección a la maternidad (artículos 106 y 110).

"La federalización de la legisl ación del trabajo en 1929 se rea lizó

median te una reforma co nstitucional que reti ró la fac u lta d qu e

tenían los estados para legis la r en esta m ateria , que pasó a ser

jurisdicción exclusiva del Congreso de la Un ión ; en cuanto a su

aplicación, ésta co rrespondería tan to a la s a utoridades federales

co mo locales.

A iniciativa de la Secretaría de Gobernación, en n oviembre de 1928

se reunió una asam blea obrero-patronal a fin de dis cutir un

proyecto de Cód igo Federal del Trabaj o, que representó el primer

esfuerzo de u na legisla ción federal del trabajo. Un a fio después el
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en tonces presidente Portes Gil env ió al poder legislativo un nuevo

proyecto de Código Fed eral del Trabajo , elaborado por Enrique

Delhumeau, Praxedis Bal boa y Alfredo l ñarrttu . pero se rechazó

durante su dis cus ión .

Pasados otros dos años, la en tonces Secre taría de Indu s tri a ,

Comercio y Trabajo e la boró un proyecto , dirigido por Ed uardo

Suárez, que se di s cutió prime ro en el co nsejo de m in is tros y luego

en e l congreso de la unión. Así, cl 18 de agosto de 1931 s urgió la ley

federal del trabaj o.

Esta ley fu e un cuerpo jurídico bien ela bora do y muy evo lucionado

pa ra su época, que con te n ía tanto los aspe ct os sustantivos como

a dje tivos del derecho del trabaj o. Era tan buena que incluso algu na

de s us par tes s irv ió de prototipo para la s legisl aciones laborales de

otros países de América Laüna" ;' :'

" La ley de 1931 se expidió con la fina lidad de federalizar la mater ia

laboral en México. Es e es el criterio que todo m u ndo tiene; pero

nosotros te nemos esta otra idea : se ex pidió el cód igo de trab ajo con

el fin especifico de sujetar mejor las re laciones obrero-pa tronal es en

perju ícto ele la cla s e asa la riada de n u es tro pa ís . Esta ley es

eminen temen te burguesa y por tal vir tu d no vino a res olver n inguno

,. I3ERMÚDEI. C ISNEROS, Miguel. Op. Cit.. P. 95.
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de los problemas laee rantes que se ob s ervan en el derecho del

trabajo. En esta ley el con trato de trabajo no se equ ipara a la

relación laboral co rno s ucede en la lcy de 1970.

Poco o nada dc bueno es lo que se puede dccir ace rca de la ley

fed eral del t rabajo de 1931 y lo mejor de e lla es que ahora descans a

en paz". 15

Al respecto . la ley fed eral del t ra bajo de 1931 , e n relación a la

protección a la maternidad , en su capítu lo VII, que t rataba "del

trabajo dc la s mujeres y de los menores de edad", esta b lecía en sus

a r tícu los cond ucen tes 10 s igu ien te :

"Artíc u lo 107.- Qued a prohibido respecto de la s mujeres :

1. - El trabaj o en ex pen d ios de bebidas em b riagantes de consumo

inmediato , y

11. - La. ejecución de labores pe ligrosas e insalubres salvo cuando a

j u icio de la a u to ridad co m petente se hayan to mado la s medidas e

instalado todos los a para tos necesarios para s u debida protección.

Artículo 108.- Son labores peligrosas:

" DELGADO MOYA. Rub én, EL DERECHO SOCIAL DEL ¡' RESENT E. Porrúa, M éxico. 1977. P. 384.
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1.- El en grasa do, limpieza , revisión y reparación de m áquinas o

mecanismos en movím íento:

Cualquier trabajo con s ierras a u tomáticas, c irc u la re s o de cintas ,

cizallas, cu ch illos, cor ta n tes, martinetes y demás a paratos

mecánicos cuyo m anejo requieran precauciones y co noc im ien tos

especia les;

1lI.- Los trabajos s ub te rráneos y s ub marinos;

IV.- La fabricación de ex plosivos , fulminantes, s u bstancias

inflamables, met ales alcalinos y otras semejan tes, y ;

V.- Las demás que especifiquen la s leyes, s us reglamentos, los

con tratos y los reglamentos interiores de trabajo.

Artículo 109.- Son labores insalubres:

1.- Las que ofrezcan peligro de envenenam ien to, como el manejo de

substancias tóxicas o el m aterial o el material que las desarrollen;

II.- Toda operación industrial en cuya ejecución se desprendan

gases o vapores deletéreos o emanaciones nocivas;
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I1I .- Cualquiera op era ción en cuya ejecución s e desprendan polvos

peligrosos o nocivos;

IV.- Toda operación que produzca por cu a lqu ier motivo humedad

continua, y

V.- Las demás que es pecifiquen las leyes, s us reglamentos, los

con tratos y los reglamentos interiores de t rabajo.

Artículo 110. - Las mujeres, durante los tres meses anteriores a l

parto , no desempeñar án trabajos que exija n esfue rzo físi co

considerable . Si transcurrido el mes de descanso a que s e refiere el

a r tícu lo 79 , se encuen tran imposibilitadas para reanudar s us

labores, disfrutarán de licencia que salvo convenio en con tra r io,

será sin goce de salario en todo el ticmpo indispensable para su

restablecimiento, conserva ndo s u em pleo y los derechos a dqu ir idos

con forme a l con trato.

En los establecimientos en que trabajen más de cincuenta muj eres,

los patrones deberán acondicionar loca l a propósito para que las

madres puedan amamantar a s u s hijos .
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Artículo 79.- La s mujeres disfrutarán de oc ho dí a s de descanso

a n tes de la fecha que a proximada men te , se fije para el parto, y de

un mes de descanso después del mismo, percibiendo el sa la r io

correspond ien te . En e l período de lactancia tendrán los descansos

ex traord inarios por día, de media hora cada uno, para a mam a n ta r a

s us hijos" , 16

Asi la ley federal del trabajo de 1931 , estab leció un capítu lo es pecia l

pa ra el trabajo de los menores y de las mujeres , pero es de llamar la

a te nción que como oportu na mente lo a pu n ta el trata d ista Nésto r de

Bu en, el artíc u lo 110 de la citada ley, re iterando el precepto

co nstituciona l, di spuso que las mujeres no debían des empeña r

trabajos que exigieran esfuerzos físicos considerables. Por lo que ,

"después de una a d ición a l a rtícu lo 110 que no llegó a prosperar,

ordenó el es ta b lec im ien to de guarderías en la s em presas co n más de

cincuen ta m ujeres". 17

También es notable el hecho de que la ley fed eral del trabajo del a ño

de 1931 , en su a r tícu lo 79, es tab lec ía el des canso ob liga torio de la

mujer en esta do de gravidez , de ocho días anteriores a la fecha

aproximada para el parto; y de un mes de descanso a la fecha

posterior del alumbramiento, percibiendo s u salario; pero el artículo

110 de la ley en comento, es tab lecía que en caso de que la

te MUÑOZ LUIS. COMENTARIOS A LA LEY FEDERAL DEL TRA BAJO. Vo lumen IV. l'orrúa. México. 1948 ,
P.pAS, 512 y 5 13.
11 BVE;": l.. N éstor d<. DE REC HO DEL TRABAJO. Tomo 11. Porrú a. México , 20 02. P. 40 1.
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trabajadora no pueda reincorporarse a s u trabajo en ese t érmino de

un mes que se le otorgó como descanso obligatorio, la mujer podía

di sfrutar de una licencia s in goce de sueldo , salvo pacto en

con tra rio, por e l tiempo nec esario para s u recuperación .

2.2.1 Las reformas del año 1962 a la Ley Federal del Trabajo.

(Artículos 106 a 110 D).

Como ya lo hemos venido mencionando a lo largo de esta Tesi s. e l

derecho evo luciona de a cuerdo a las necesidades de la s oc iedad y. e l

derecho del trabajo no ha s ido la excepc ión .

")<:1 21 de noviembre de 1962 se publica ron el Dia rio Oficial la s

reformas constituciona les promovid as por el presidente Adolfo López

Mateas , que sólo se refíríeron a los menores . S in em ba rgo, en la ley

se estab leció un capítu lo especia l con respecto a l trabajo de la s

mujeres (artículos 106 a l 110 D), que en una clara demostración de

proteccionismo exage ra do no sólo repitió los preceptos a n ter iores

s in o que prohibió que las mujeres prestasen servicios

ex t ra ord ina rios. im poniendo como sanción por la viol ación de dicho

precepto, el pa go de un dos cientos por c ien to más del salar io

corres pond ien te a las horas de jornada (artículo 1 lO-A). Por otra
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parte y , en n u es t ro concepto, con toda razón, prohibió que la s

m ujeres desempeñaran durante el em ba ra zo tra bajos pe ligrosos

para su salud o la de su h ijo y les otorgó un descanso ob liga torio de

seis semanas anteriores y la s seis posteriores a l parto, prorrogable.

en caso neces ario , con pago de s a la r io íntegro (artículo IIO-B

fracciones 1. 11, 11 Y V) . Sc co nsagró. además, el derecho de la s

madres trabajadoras a tener dos reposos ex t raord ina rios por día, de

media hora cada u n o. para a mama nta r a s u s hijos (a r tículo 110-B

fracción IV); e l derecho a regresar a su puesto a n te rior, de no haber

transcurrido más de un a ñ o de la fecha de parto (articulo 110 -B

fracción VI) y a computar, en su antigüedad , los períodos pre y

postnatales (artículo 110-8 fracción VII).

Respecto a las gu a rde rías la ley remitió a l In stituto Mexicano del

Seguro SOCi31, la tarea de prestar esos servicios (art ícu lo l l G-C] e

impuso a los patrones la obligación de mantener el número

suficicnte de asientos o s illas a disposición de las madres

trabajado ras (a rticulo 110-0) .

De la s reformas publicadas en el Diario Ofici al de 31 de diciembre

de 1962 sólo reflejaba un nuevo es p ír itu el artículo 110 que

reconoció que en ocasiones la s mujeres , por desempe ñar cargos

directivos o pos eer un grado unive rsitario o técni co o los
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conocimientos o la experie ncia requeridos, podrían de sempeñar

labores peligrosas o insalubres", IS

Así la com is ión redactora, enca rgada de estas reformas , "re u n ió un

título nuevo, de los a r tíc u los 106 a 110-0 , la s disposi ciones

dispersas de la ley de 1931 Y en el primero de ellos dijo que la s

mujeres disfrutan ele los mismos derechos y tienen las mi smas

obligaciones que los hombres, con la s modalidades cons ignadas en

es te capítulo", 19

Con es tas reformas , e l descanso del que gozaba la mujer de oc hos

dí as a n tes de la fecha a proximada para el parto y del descanso de

un mes posterior a la fecha de és te : con las reformas a la ley fed eral

del trabajo de 1931, correspond ien tes a l a ño ele 1962 : se modifican

es tos descansos . pasando a ser de seis semanas a n te r iore s y de seis

semanas pos teriores a l parto: también es n otable que se ordenaba

com pu ta r la a n tigüedad de la s trabajadoras . durante esos

descansos, se prohibía el trabajo de horas ex tras , y en caso de

violación a m andato, se le obligaba a l patrón a pagar e n un 200% la

jornada a la mujer.

La intención del legislador fue digna ele encom io: s in emb a rgo, se

arguyó que dichas reformas no se ajustaban a la realidad del país,

13 ldem.

,. CUE VA, Mario de la EL NUEVO DERE CHO MEXICA:\O DEL TRABAJO. Tomo 1. Pc rrúa, México. 1993, P.
443.
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ya que en muchas ocasiones en lu gar de benefic ia r a la s m ujeres, se

les pe rjud icaba. deb ido a que eran desplazadas de s us empleos.

Por lo que hace a las mujeres. se estab lec ió que éstas 110 pod ían

trabajar tiempo ex tra . pero que s i llegaban a laborarlo el patrón

qued aba obligado a paga rles un 200% m ás del sala r io que

co rrespondiera a s us horas de trabajo.

Por esa razón. el t rabajo femenino. en esa época fue desplazado por

el mas culino . el cual bajo esas circu nstancias. era m á s ba rato y. e l

hombre por supuesto. no gozaba de los des cans os que la ley le

otorga a la mujer. por s u co nd ición de tal . más a u n s i se e ncuen t ra

en estado de gravidez o en el período de la ctancia .

2 .2.2 La Ley Federal del Trabajo del año de 1970. (Artículo 165).

"Después de UI1 lapso de casi 40 años de vige ncia . la ley de 1931 fue

abrogada y en su luga r se a probó. cn 19 70 . la lcy fed eral del

trabaj o. El medio la bora l del país era en efecto d ifere n te : mucho

más pob lación. una nación m ás mod erna que en 1931 . u so de

nuevas tegnologías y por ello diferentes s is te mas ele trabajo. así

como una mayor concentración pobla cíonal en el m ed io urbano que.
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a su vez , propició un considerab le a u men to en la prestación de

servicios . Todo eso hizo eviden te la n ecesidad de una legislación

nueva, diferente de la de 1931 . Repetimos , una de la s

ca racterís tica s fundamentales del derecho del trabajo es su ca rácte r

inconcluso . en cons ta n te evoluc ión , y es to justifica la novación de la

ley" . 20

La nueva ley en s u capítulo VII, que trata "del trabajo de las muj eres

y de los menores de edad"; d ispone en s us artículos re la tivos 10

s igu ien te :

"Artíc u lo 164. - Las mujeres disfrutan de los mi smos derechos y

tienen las mismas obligaciones que los hombres.

Artículo 165 .- Las modalidades que se co nsignan en este capítu lo

tienen como propósito fundamental. la p ro tección de la maternidad .

Artíc u lo 166 .- Cuando se ponga en peligro la salu d de la mujer , o la

e1el product o , ya sea durante el estado de gestac ión o el de lactancia

y s in que su fra perjuicio en s u sala r io, prestaciones y derechos. no

se podrá utilizar su trabajo en labores insalubres o peligrosas ,

trabajo nocturno ín du s tría l. en estab lec im ien tos comerc ia les o de

20 BERMÚlJEZ C1S:o.:EROS. Miguel. Op. cu., P. 96 .
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servící o después de las di ez de la noche , así co rno en hora s

ex traord inarias.

Artículo 167.- Para los efectos de es te título, s on labores peligrosas

o insalubres las que, por la natural eza del trabajo , por la s

cond ícíoncs físi ca s , químicas y biológica s del medio en que se

presta, o por la com posición de la materia quc se utilice , sea n

capaces de actua r s ob re la vida y la salu d fís ica y men tal de la

mujer en estado de ges tación o del product o.

Los reglamentos que se ex pidan determinarán los trabajos que

qued an com pre nd idos en la definición anterior.

Art ícu lo 170,- Las m adres trabajadoras te n d rán los sigu ien tes

derechos :

1.- Duran te el períod o del embarazo. no realizarán trabajos que

exijan esfuerzos considerab les y s ígntñqucn un peligro para s u

salu d en relación con la gcstación , ta les como levantar, tirar o

em puj ar grandes pesos , que produzcan trepidación, es ta r de pie

durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar su esta do

psíquico y nervíoso:
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l!.- Disfrutarán de un descanso de seis semanas anteriores y seis

posteriores al parto;

lll.- Los períodos de descanso a que se refiere la fracción anterior se

prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encu en tren

imposibilitadas para trabajar a causa del em b a ra zo o del parto;

IV.- En el período de lactancia tendrán dos reposos ext ra ord in a rios

por día de media hora cada uno. para alimentar a s u s hijas. en el

lu gar a decua do e higiénico que designe la em pre sa;

V.- Durante los períodos ele descanso a que se refiere la facción Il,

percibirán su s a la r io íntegro. En los casos de prórroga mencionados

en la fracción Ill. tendrán derecho al 50% de su sala rio por un

período no mayor de 60 d ías:

Vl.- A regresar al puesto que desempeñaban. siempre quc no haya

transcurrido más de un año de la fecha de parto y;

VIl. - A que se computen en s u antigüedad los períodos prc y

postnatales.
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Arti culo 171 .- Los scrv icios de guardería infantil sc prest arán por el

Instituto Mexicano del Segu ro Socia l de co n form idad co n s u ley y

disposiciones reglamentaria s .

Articulo 172. - En los es ta b lec im ien tos en que trabajen mujeres . e l

patrón debe mantener un n úmero s u ficien te de a sientos o s illas a

di sposi ción de la s madres trabajadoras". 2 1

En relación a la protección a la ma ternidad, "la nueva ley no

in trodujo mayores mod ificaciones a l r égimen de 1962. Sólo se lim itó

a poner de manifiesto que el á n imo pro teccionista del legisl ador

obedec ía a l des eo de proteger a la maternidad, segú n se desprende

del artículo 165. Mantuvo , en cam b io, la prohibición de reali zar

labores peligro s as o insa lu b res , con la excepc ión de la capacidad

técnica o profes ional de a lgu nas m ujeres, el trabajo nocturno

industrial y el trabajo en establec imi entos comerc ia les des pués de

la s di ez de la noc he". 22

"La com is ión redactora de la ley se encon tró a n te un h echo, de que

el seguro socia l no se ha ex ten dido a tod os los trabajadores. de

donde resulta la n ecesidad de una reglamentación del trabajo de la s

m adres trabajadoras . As í, s on indispens ables diversa s normas que

estab lezcan lo que puede o no exigirse de ellas y las facilidades que

21 PRONTUARJO DE LA l.EY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1970 . Secre taria del Trabajo y Previsión Socia l.
M éxico, 1970, P.2 16y 217.
21 BUEN L., Nésror de. Op. Cit., P.p., 40 1 Y402.
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deberán otorgárs eles para que puedan cu ida r a s us hijos . Esa es la

fin alidad del artícu lo 170; la s encillez y claridad de s u s

d isposiciones h ace inútil cualqu ier comen ta r io es pecia l, pero si

diremos que es una s u peración manifiesta de la s prevenciones de la

ley de 19 31". 2:1

2.2.3 Reformas de 1974 de la Ley Federal del Trabajo (Artículo

165).

"En la an tesala del año interna ciona l de la m uj er , que se ce leb ró en

1975 , e l presidente Ec heverria, el 3 1 de di ciembre de 1974 .

promulgó el decre to qu e reform ó y adic ionó los a r tic u las 4 0, 5 0, 30 Y

123 de la Con s tit ución Política de los Estados Un idos Mex ica nos , en

re lación a lo que llamó "igua ldad jur íd íca de la m ujer"; derog ándose

los a rtícu los 168 y 16 9 de la ley fede ral del t rabajo . Básicame n te se

esta b lece que las dife rencias e n tre varón y m uj e r ; es t riba en que , la

única diferencia que puede estab lece rse válidamente en tre los

derechos de la mujer y del varó n , será a qu e lla que se derive de la

protección socia l a la m a ternidad . preservando la salud de la muj er

y del prod u cto en los periodos de gestación y de la c ta ncia.

" CUEV1\, Mario de la. al' . Cit., 1"1'.,445 Y446.
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La norma fundamental resultante d e la reforma ser ía e l nuevo

a rtíc u lo 4 ° consti tucional. "El varón y la mujer son igual es a nte la

ley . Esta protegerá la organiza ción y e l des arrollo de la famil ia . Toda

persona ticnc derecho a decidir de m anera líbrc , responsable e

informada sobre e l número y el es pacia m icn to d e los hijos".

La reforma a l a rt ícu lo 123 de la constit ución, vino a racalca r que la

ún ica diferencia , radicaría en e l trato a la muj er durante e l

em barazo e inmediatamente después del parto : asim ismo se e levó a

la categoría de norma consti tucional. el derecho a l seguro socia l de

guardería . Quizá la reforma de m ayor t rascendenc ia se re fiere a la

elim inación d e la prohibición de que la s mujeres trabaj en jornada s

extrao rd inarias y a l es tab lecim ien to , en sólo un 100% m ás , del

sala rio co r respon dien te a las horas ex tras . La reforma de la ley vino

a reflejar los mi smos principios ". 2· 1

As í la ley considera a l hombre y a la muj e r corno in divid uos que

d eben de gozar los mismos de rechos y ob ligaciones, pero con la

única diferencia, que la mujer goza de c iertas prerrogativa s co n

motivo d e la maternidad y la s que se derivan d e ésta circu nstancia .

las cu a les no son privilegios . s in o que tienen una razón d e ser como

lo veremos en el cap ít u lo s igu ien te.

" BUEN L., :"<510r de. Op. Cü. , P.p. 402 Y403.
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Con las reformas del año de 1974 a la ley fed eral del trabajo . se

derogaron los a r tíc u los 166, 168 Y 169. que reproducían la s

prohibiciones constitucional es , creando un nuevo artículo 166 para

las labores peligrosas e insalubres; el a rt ícu lo 165, comprendió que

la igualdad política y jurídica de los sexos . no s ign ifica igu aldad

físi ca y biológica.

A partir del uno de marzo de 1975. se reformó nuevamente la ley

fed eral del trabajo, precisamente a peti ción de a lgu nas mujeres. que

protestaban por que no tenían los mismos derechos que el hombre

a n te la ley.

El presidente Echeverría a b rogó el a rtícu lo 169 que obligaba a l

patrón a pagar el tiempo ex tra en un 200% m ás del sala r io

ord inario . ya que el a rtíc u lo 169 de la ley en vigor . previene que la s

mujeres disfrutarán de los mi smos derechos que los hombres , en

consecuencia. también tendrán las mismas ob ligaciones

2.3 La Ley Federal del Trabajo, vigente . (Artículo 170).

Actualmente . la ley fed eral del trabajo regula el trabajo de la s

mujeres; y ello lo h a ce en el título V, del artículo 164 a l 172. Dichos

numerales disponen
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"ARfÍCULO.- 164 .- Las mujeres dis fru ta n de los mism os derechos

y tienen las m is mas obligaciones que los h ombres .

ARfÍCULO.- 16 5.- Las mod alidades qu e se co n s ignan en este

ca pítu lo tienen como propósito fund amental , la protección de la

maternidad". 25

Record a ndo que la igualdad de los derechos en tre el h ombre y la

m ujer que la con s ti tu ción co nsagra e n s u a rtícu lo 4 ; no se just íflca

hacer d is tinciones por razones del género, ma s a ú n tratá ndose de

derecho del trabaj o, es po r eso que en los a ctua les artícu los 164 y

165 de la multicitada ley , al es ta b lecers e en es tos numeral es , la s

cond iciones es pecia les para la mujer , como ya lo hemos ven ido

señ a la ndo. ello se hace exclusiva men te e n s u papel de madre ,

presente o futu ra .

"Hay una tendencia in ternacional reflejada en un proyecto en

d is cusión a n te la OIT para que ta nto los trabajadores hombre co mo

las trabajadoras mujeres que tengan ca rga s de famili a , reciban

cier ta protección con motivo de la maternidad y paternidad , como

perm isos con goce de salario y otras ayudas.

" Cfr. Artículos 164 y 165 de la ley Federal del Trabajo.
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Sería muy conveniente que se adoptara tal proyecto , en atención a

que en la realidad a las madres trabajadoras se les dan ciertos

permisos para la atención de los hijos. y se ignora que los padres

viu dos o divorciados tienen también la n ecesidad de cu idar a s us

hijos ". 26

"AHTÍCULO.- 166. - Cuando se ponga en peligro la salu d de la

mujer. o la del producto. ya sea durante el estado de gestación o

cl de lactancia y sin que sufra perjuicio en s u s a la r io .

prestaciones y derechos . no se podrá utilizar s u trabajo en labores

insalubres o peligrosas, trabajo nocturno industrial . en

es ta b lec im ien tos comerciales o de servicio después de las diez de

la noche, así como en horas extraordinarias". 27

"Esta di sposición planten un problema serio cu a ndo el trabajo

s u pone neces ariamente llevar a ca bo alguna o varias de la s

actividades señaladas, Estimamos que en tal caso el patrón podrá

asignar a la trabajadora otro tipo d e activid ades s in mcnna de s us

s a la rlos , pero no puede s u spen der ni dar por terminada la relaci ón

laboral por esta razón". 28

" ll REÑA GARDUÑO. Francisco. LEY FEDERAL DE L TRABAJO. COM ENTADA. li arla. M éxico, 1988.1' .
244 .
21 Cfr. Articulo 166 de la Ley Federa l del Trabajo .
" llUEN UNNA. Carlos de. LEY FEDERAL DEL TRAB AJO COMENTADA. The mis, México. 2000. comentano
al articulo 166.
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"Es de tomar en cuenta. que si bien es te a rtícu lo es ta favoreci endo y

cu idan do a la trabajadora durante el período de ges tación y de

lactancia. en és te último s u puesto. la privación del derecho a

obtener un ingreso mayor a l prohibirle el trabajo ext raord inario .

esta di sposición es correcta en el período prenatal, más no lo es en

el de la ctancia". 29

"ARTÍCULO.- 167.- Para los efec tos el e este título , son labores

peligrosas o insalubres la s que . po r la natural eza del trabajo . po r

la s cond iciones físi cas . químicas y biológicas del medio en que se

presta . o por la com posición de la materia p rim a que se u tilice .

son capaces de actuar sobre la vida y la sa lud físi ca y mental de

la mujer en estado de gestación , o del producto.

Los reglamentos que se ex pidan det erminarán los trabaj os que

qued an com prend idos en la defini ción a n te rio r.

ARTÍCULO.- 168.- Derogado.

i\RTÍCULO. - 169.- Derogado.

ARTÍCULO .- 170.- Las madres trabajadora s tendrán los s igu ien tes

derechos:

'" BREÑA GARDUÑO , Francisco. Op. Cit., p. 245 .
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I. Duranle el periodo del em ba razo. no realizarán tra bajos que

exijan esfuerzos con s iderab les y s ign ifiquen un peligro para s u

salud en re lación con la ges tación . lales com o levantar. tirar o

em puj a r grandes pesos . que produzcan trepidación. esta r de pie

durante largo tiempo o que actúen o puedan alterar s u estado

psíquico y n ervíoso;

11. Disfrutarán de un des canso de seis semanas anleriores y seis

pos teriores a l parto ;

III. Los períodos de descanso él que se refiere la fracción a n te rior

se prorrogarán por el tiempo necesario cn el caso de que se

e ncu en t ren imposibilitadas para tra bajar a cau s a del emba razo o

del parto;

IV. En el período de la cta ncia tendrán do s reposos ex traord inarios

por d ía . de m edia hora cada uno. para a lim entar a sus hijos . e n el

lugar adecuado e hi giénico que designe la em pres a ;

V. Duranle los periodos de descanso a que s e refiere la fra cción 11,

percibirán s u s a la rio ín tegro . En los cas os de prórroga

mencionados en la fracción III. tendrán derec h o a l cincuenta por

ciento de s u salario, por un período no mayor de sesenta días;
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VI. A regresar a l puesto que desem peñaban , siempre que no haya

transcurrido m ás de un a ño de la fecha del parto; y

VII. A que se com pu te n en s u antigüed ad los períodos pre y

postnatales", 30

1.,<'1 fracción I indica las actividades que no debe reali zar la mujer

embarazada, s in im portar el avance de la gestación .

Consideramos que el pat rón pued e pedir a la trabaj adora que

realice otras actividades s in afe ctar ni el sala r io ni la s otras

cond iciones de t rabajo , pero no puede s uspe n de r o dar por

terminada la relación de trabajo.

La s fra cciones 11. IIJ , V Y VI, regulan los casos especia les de

s uspensión de los efectos de la s relaciones laborales , en los que se

tiene la obliga ción de prestar serv icios por parte de la trabaj adora

pero no necesariamente la ob ligación de pagar el salar io . Si se

trata del caso de la fracción 111 , e l s a la r io se pa ga a l cincuen ta por

ciento hast a un período de sesen ta día s adicionales a la s seis

sema nas anteriores o posteriores al parto y a u n que no se paga

nada en caso de exceder ese periodo ad icional, se mantiene e n

s uspenso la relación hasta un año después del parto. En ninguno

JO Cfr. Artículos 167- 170 de la Ley Federal del Trabajo.
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de estos casos se suspende la generación de antigüed ad.

La fracción IV es ta b lece un derecho de di ficil cum plimiento ya que

se obliga a la empresa a conceder los descansos establecidos y el

lu ga r adecuado pa ra la lac ta n cia pero no se le ob liga a

proporcionar un luga r para que la trabajadora pueda atender u n

hijo durante el resto de la jornada. por 10 que és ta tendría que

consegu ir que alguien le llevará a s u h ijo a la hora indicada. lo

que es im pos ib le para la mayoría de las trabajadoras . En a lgu nos

casos se han adoptado s oluciones prá cti ca s . dando oportunidad a

la s trabajadoras para juntar los dos períodos de media hora o

inclusive pa ra tornarlos a l inicio o a l fin a l de la jornada: en

realidad, para recortar la jornada en una hora. Evidentemente no

se resuelve el problema de la a limen tación materna, pero a l

menos se reduce el tiempo en el que la madre y el hijo es tá n

separa dos. Por lo que co nside ra mos que hace falta regular de

mejor manera el tema de la la ctancia . De a hí también de tomar en

cuen ta 10 que se propone en es te trabajo termina l de Tesis, es

decir, e l de crear la licencia por paternidad en el derecho

mexica no del tra baj o.

"ARTÍCULO.- 171. - Los s ervicios de guardería infan til se

prestarán por el In s titu to Mexicano del Seguro Social. de

conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias.
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ARTÍCULü .- 172.- En los es ta b lecim ien tos en que trabajen

mujeres. e l patrón debe mantener un número suficiente de

asientos o sillas a disposición de las madres trabajadoras". 3 1

Retomando las ideas vertidas a lo largo de este capítulo. a manera

de conclusión . podemos apuntar. que como h emos vis to ; el

a rtícu lo 123 co nstit u cional. es el reflejo del p roducto de la lu cha

de las cla s es s oc ia les en nuestro paí s y. e n el mediante un mínimo

de principios se esta b lece la tutela de la clas e más desprotcgída . 

la cla s e t rabajadora-: puesto que és ta también con tr ibuye en gran

medida al desarrollo económico de cu a lqu ie r país .

En otro orden de ideas . vimos que la ley fed eral del trabajo de

193 I. s u rge por la necesidad de unificar. o mejor dicho de

fed eralizar la legisl ación elel trabajo en nuestro país . Y en lo que

concíerne a la protección a la maternidad . dicho cue rpo legal.

estab lece por ejem plo. descansos. pa ra la mujer t rabaj adora a ntes

y después del parto. entre otros derechos más.

La ley fed eral del trabajo de 1931 . no s u fre ninguna reforma . sino

h asta el a ño de 1962; en la que se modifican los des cansos

obligatorios para la mujer trabajadora . en la etapa pre y

" Cfr. Artículos 171 y 172 de la Ley Federal del Trabajo.
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postnatal ; tratando sobre todo de otorgar la protección debida a la

s ituación de la mujer con relación a la maternidad, habiendo

s ign ifica tivos avan ces a l respecto .

A s u vez , la ley fed eral del trabajo de 1970, se crea de acuerdo a

las nuevas necesidades de la soc iedad , tras casi cu a re n ta aii.os de

vigencia de su antecesora de 1931 ; quedando básicamente igual es

la s norma s protectoras de la m aternidad .

De los cam bios notables que ha tenido la legisl a ción laboral, en

cuan to a protección a la maternidad , además de adoptar los

principios protectores de la constitución . cab e destacar que los

períod os ele descanso que se otorgaban a la mujer trabajadora

embarazada, han s ido modificados , e llo de acuerdo a las

necesidades requerida s .

Por último, debemos de a pu ntar que actualmente creernos que

. debido a los cambios que últimamen te s e han presentado en

nuestra soc ieda d , en razón a ello s e es necesario con ta r con una

mejor regulación de la protección a la m aternidad en el derecho

mexicano del trabajo , en relacíón , sob re todo , en el período de

lact ancia, ya que en muchas de las ocasiones los s ervicios de

guardería s infantiles no son s u ficien tes o adecuados.
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Por ello en el tercer ca pítu lo de es ta Tesi s. dado que ya

a nalizamos aunque de manera breve , la protección a la

maternidad , en s u aspecto j u ríd ico. a n tes de aden tra rnos ya. a l

problema planteado en este trabajo. haremos un breve es tu d io del

por qué se requiere de la protección a la m aternidad; ello en sus

aspectos fisiológico s . de segu ridad y de salu b ridad; después

pasaremos a hacer un anális is del por qué proponemos la

cre ación de la licencia por paternidad; para pos teriormente dar

una propuesta de s olución a l problema plan teado.
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CAPITULO 111.

LA PROTECCIÓN A LA MATERNIDAD Y LA NECESIDAD DE

INCLUIR LA LICENCIA POR PATERNIDAD EN EL DERECHO

MEXICANO DEL TRABAJO.

En el ca pítu lo que anlecede estu d iam os 10 concernient e a la

protección a la maternidad, ello en cuanto hace al ám b ito jurídico.

Pero dicha protección a la mujer trabajadora, en s u calidad de

madre de familia presenle o futura . tiene una razón de ser quc

a tiende a n ecesidades fisiológicas , de s eguridad y de salu b ridad

básicament e . Para ello hicimos un breve estu d io de la evolu ción que

ha tenido el derecho del trabajo a trav és de di stintas épocas. hasta

llegar a l nac imi ento de éste . e l cu a l 10 encon tra mos en el propio

artículo 123 co nsti tucional, producto de la lu cha de clases en

nuestro país .

Ya hemos estu d iado que la norma fundamenlal que marca la pauta ,

en 10 referente a es te lema, es el artículo ' 123 de nuestra carta

m agna. co lu m n a vertebral del derecho del trabajo y s ocia l en

México; a l establecer un mínimo de principios protec tores. los

cuales en ge neral deben de ser cu m plidos por los pa trones .

principios que se enca rga n de acoger la s leyes reglamentaríns . como

la ley federal del trabajo , la ley del seguro soc ial. entre otras más.
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También hi cimos una breve referencia de la regulación de la

protección a la maternidad , en las di stintas legisl aciones que han

ex is tido en nuestro país.

En es te capítu lo haremos un breve es tu d io del por qué de la

necesidad de la exis tencia de la maternidad, en la legislación

laboral; y por último daremos nuestra s razones por las cuales

proponem os la creación de la licencia por paternidad; pues como lo

vere mos esa necesidad , deriva de la s nueva s ex ige ncias de la

sociedad en la que vivimos.

3.1 Breve estudio de la protección a la maternidad.

Tod o lo relativo a la protección a la m a ternidad es una de la s

materias m ás im portantes para las madres trabaj adoras y para la

sociedad en s u co nj u nto, tanto más que en la actualidad se ha

in crementado el número de mujeres trabaj adora s , particularmente'

madres casadas y m adres s olte ras, que trabajan. Se pued e decir

que la protección a la maternidad en sen tido estr icto , incluye el

derecho a la licencia por maternidad. los derechos y beneficios y el

derecho a la segu rida d e n el trabajo durante los períodos prescritos.
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"La mayoría de los países di sponen de legislación que ga ran tiza

a lgún tipo dc protección a la maternidad para la s mujeres . bien a

cargo de la segu ridad soc ia l o a cargo de conve n ios colec tivos en

com b inación con la legisl ación laboral. La mayor respons abilidad en

cuan to a la protección a la maternidad es a sumida por el Estado,

sobre la bas e de que la ma ternidad está claramente reconocida

como una función s ocia l; se menciona en el Plan Mundial de Acc ión

y en el Co nve n io de las Naciones Unida s para la Eliminación de

Tod as la s Formas de Discriminación de la Muj er. así como en el

a rtícu lo 8 de la Decla ra ción de Igualdad de Oportunidades y

Tra ta m ien to de la s Muj eres Trabajadoras adoptado por la

Con fere ncia Interna cional del Trabajo en el a ño de 1975." I

Cabe destacar . que en esencia, e l mencionado artíc u lo 8 de la

decl a ra ción de oportunidades y tratam iento de la s mujeres

trabajadoras que fue adoptado en la co n ferencia interna cional del

trabajo . en él se encuen tran ideas como las s iguientes:

Que no debe de exis ti r di scrimina ción hacia la s mujeres

trabajadoras , por razones de embarazo o parto. por tal razón una

mujer que dé a luz a un niño, por esa s im ple razón goza rá de

protecci ón frente a los despidos por el tiempo que dure la gestación

as í como durante el tiempo que dure la liccncia por maternidad ;

I E;,\CICLOPEOIA DE SAL UD Y DE SEGURIDAD SOCIAL. Volumen 2. Editada por el Minister io de Trabajo y

Seguridad Social, España. 1989, P. 148L
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tendrá derecho a recuperar s u em pico s in pérdida de los derechos

a dqu iridos. Dado que la maternidad es una función socia l, tod a s las

mujeres trabaj adoras gozarán de derecho a una protección tota l de

la maternidad de acuerdo con los niveles mínimos esta b lec idos en

los convenios que normen tal s ituación de la s mujeres . También se

establece que toda s la s parejas e individuos tienen derecho bási co

de decidir libre y responsab lemente el n ú m ero de hij os que desea

tener y el espaciam ien to entre el los. así co mo de recibir la necesaria

in formac ión, ed ucac ión y medios pa ra ejerc itar d icho derecho.

También se recomienda que los padres adop tivos gocen tam bién de

tiempo libre para cu idar del hij o s in que se produzca pérdida del

derecho de recuperar s u em pleo o s us derechos a dq u iridos.

La constitución mexicana otorga a em pleadas embarazadas doce

semanas de perm iso de ma ternida d (seis semanas a ntes y seis

semanas después del parto); co n goce de sala rio com pleto amparado

por el s is tema de la seguridad socia l. Cua ndo una em pleada no se

e ncuen tra asegu rada, el pa trón esta ob ligado a pagar la prestación .

En cas o de en fermeda d . es posible obtener un permiso adicional de

h asta nueve semanas. La em plea da recibirá en tonces el 50% de s u

sa la rio normal que será también a m parado por el s is te ma de la

segu ridad social. Existen di sposi ciones especia les para proteger la

salu d de la mujer y del hij o durante el embarazo y el periodo de
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lactancia. Durante e l periodo de lactancia, la s mujeres tienen

derecho a dos interrupciones a d icionales de media hora cada dí a ,

co n goce de s ueldo com pleto , para alimentar a su hijo. De

con formidad con la ley federal del trabajo , el Instituto m exicano del

Segu ro Social proporciona servicios de guarderías, cuyos fonclos son

dotados por los patrones a través de deducciones de nómina del 1%,

a u n cuando éstos no em plee n mujeres .

En otros paí ses como en Cá nada, por ej em plo, "p revé que una

em pleada embarazada tendrá derecho a un permiso de a usencia s in

s ue ldo durante diecisiete semanas. A excepción de Co lumbia

Br itán ica y Québec , s e e ncuen t ra estab lec ido el derecho a l permiso

por emba ra zo al término de un período espec ifica do por e l patrón .

En a lgu nas provincias y uno de los tenitorios este períod o rebas a

la s di ccisi ete semanas, y llega hasta la s ve in te se ma nas cn el caso

de los territorios del noroeste . Una em pleada normalmente tiene

derecho a la reins tal a ción en el mi smo puesto, o en puesto

comparab le , con s ueldo y prestaciones no menores a la s

acu m u ladas a n tes del permiso. En a lgu nas jurisdicciones , la

Icg íslac í ón prevé además que la em plea da tendrá también derecho a

todos los incrementos s a la r ia les y las prestaciones a las que hubiere

tenido derecho en caso de no haber gozado el permis o.
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La mayor parte de las provincias y territorios cuen ta n co n

di spos icion es que otorgan permiso s in goce de s ueldo a la

colocación en adopción de un niño . Algunas j u r isd icciones otorga n

además pcnniso s in goce de sueldo al padre. Por ejemplo, e l código

lahoral canadiense prevé un permiso ad icional de veinticua tro

sema n as de cuidado al n i ño, d isponible para cua lquiera de los

padres , en caso ya sea de alumbramiento o a dopc ión . En Manitoba

ex is te un permiso de adopción de hasta di ecisiet e semanas para

cualqu ie ra dc los padres ; en Ontario. los padres natura les o

adoptivos tienen derecho a dieciocho semana s de permiso de

padres. y en Québec se cuen tan con trein ta y cua tro semanas de

permiso para ca da uno de los padres.

El programa federal de segu ro de desempleo prevé prestaciones ele

permiso del 60% de ingreso asegurables hasta un máximo

espe cificado . durante quince sema nas del permiso de maternidad y

diez semanas del permiso a padres y de a dopción . Este últ imo

pued e ser dividido en tre los padres s i lo consideran adecuado.

En Estados Uni dos no existe leg is lación de pe rm iso de mate rnidad .

Estas prestaciones en co nsecuencia , deben ser de la s condic ioncs

la boral es negociadas y con frecuencia s e e ncuen tra n a d iscreción

del patrón. Sin embargo. en virtud de que el lílu lo VII de la ley de

derechos civiles americanos, prohíbe la di s criminación e n virtud del
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embarazo, cualquier permiso por en fermeda d , prestación de

incapacidad , seguro de salud o cu a lqu ier otro tipo de beneficio

relacionado con la salud ofrecido por un patrón debe de extenderse

a una mujer durante el tiempo en que se encu en t re incapacitada

para trabajar en virtud del em ba ra zo . Estos beneficios , en caso de

ofrec erse, con o sin su eldo , no pueden ser negados a una mujer en

razón de su embarazo. Además cinco Estados (Nu eva York, Nueva

J ersey, Rhode Island , California y Hawaí), así como Puerto Rico , han

adoptado leyes de incapacidad a nivel es ta ta l que van más allá elcl

rango usual de las leyes de compensación a trabajadores, y

proporciona detenninadas prestaciones de incapacidad a una

em pleada em ba razada durante el tiempo en que se e ncuen tre

impedida para trabajar en virtud de s u em ba razo. Finalmente , una

orden ejecu tiva garantiza que los patrones que estab lece n contratos

con el gobierno fed eral no discriminen e n virtud ele raza , color,

religión, sexo, o nacionalidad de origen. La discriminación por

razones vinculadas con el emba razo se considcran como una

discriminación basada en el s exo." 2

La protección de la maternidad de las mujeres en el trabajo ha

tenido una importancia fundamental para la Organización

Internacional del Trabajo desde su fundación en 1919. El Convenio

s ob re la protección de la maternidad , 1919, estuvo entre los

1 CAVAZOS FLORE S, BALTASAR. Estudio comparativo entre la legislaci ón laboral de Estados Unidos y Canad á
y el derecho mexicano del trabajo . Trilla s, México, 1993, P.p. 348 Y349.
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primeros instrumentos que se adoptaron . En 1952 . este Co nve n io

fue revis ado pa ra tener en cuen ta la evo lución de la legisla ción y de

la práctica nacionales . espe cia lmen te en el dominio de la segu ridad

social. Desde 1952 se ha producido una evolución muy profunda en

la participación de las mujeres en la fuerza de trabajo. y se ha

avanzado ha cia un com promiso ca da vez mayor para elimina r la

discriminación en el em pleo. Pero aunque todo ello pone de relieve

la protección de la maternidad en el trabaj o . no ha tenido como

consecuencia demasia das ratificaciones . ni en el caso del Convenio

n ú m. 3 . ni en el del Co nve n io núm. 103 . En efecto. en junio de

1997. sólo 36 país es h abían ratificado el Co nven io sobre la

prot ección de la maternidad . y otros 17 países habían rat ificado el

Convenio s obre la protección de la maternidad .

En los últimos cincuen ta a ños. la protección de la m aternidad se ha

visto modificada por los progresos de la legislación. la evol ución de

la práctica e n e l lu gar de trabajo y el au mento de la s expectativas

socia les en relación con los derechos de la s trabajadoras du rante

s us años de cria nza. Pero las ve n tajas que se han ido ob te n iendo no

han cons eguido resolver el problema fundamental que expe rimen tan

la mayoría de las mujeres trabajadoras (si no todas) e n algún

momento de s us vidas profesionales: la desigualdad de trato en el

em pleo a causa de su función procreadora,
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Pcro para que en la legislación se encargue de regular. ese derecho

de la protección a la maternidad: lo hace en razón de di stin ta s

medida s que son necesaria s de torn ar en cuen ta . co mo lo son la s

que veremos a contin uación:

3 .1.1 Necesidad fisiológica.

En la actualidad e l em pleo remunerado en tre la s mujeres en México

y en todo el mundo crece . "por ejem plo. cas i un 70% de la s mujeres

de Estados Unidos trabajan fuera de casa durante sus años Ié rtíl es

(20 a 34 años de eda d ). Des de 1940 exis te además una tcndencia

casi lineal en la producción de s ustancias químicas orgánicas

s intéticas. que a u men ta n los peligros del a m bien te pa ra la

trabajadora gestan te y s u descendcncia.

En ú ltimo extre mo . el éxito reproductivo de u na pareja depende de

un delicado equ ilib rio fisicoquímico en tre el padre , la m adre y el feto

y dentro de ellos. Los cambios metabólicos que se producen durante

el embarazo pueden potenciar la exposición tanto de la trabajadora

co mo del embrión o el feto a s ustancias tóxicas peligrosas .
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El período de transporte de un óvulo fecundado antes de la

implantación es de dos a seis días . Durante esa fase precoz. el

emb rión puede es ta r expuesto a la acción de compuestos químicos

que penetren en los líquidos uterinos. En general, la absorci ón de

compuestos xenobióticos puede ir acompañada de cambios

degenerativos, alteración del perfil proteico del blastocisto o

ausencia de implantación. Cualquier agresión durante es te período

tiene muchas probabilidades de producir un aborto espontáneo.

Durante los 60 días si guientes a la concepción, el feto pued e ser

más sensib le a la s sustancias tóxi cas xenobióticas que en cualqu ier

otra etapa del ciclo de la vida; así por ejem plo . es cierto que los

trabajos con expos ición potencial al mon óxído de ca rbono, como los

que se desarrollan en la industria papelera, altos hornos . fábricas

de acetileno. destilerías. producción de negro de humo , hornos de

coque, ta lle res de reparación , s ín te s is de productos químicos

orgánicos y refinerías de petróleo. parecen tener un riesgo eleva do

para la s empleadas emb a razadas". 3

Así las necesidades fisiológicas que dan origen a la protección a la

ma ternidad, en pocas palabras, se pueden resumir, en los estudios

médicos y que se refieren a los padecimientos que derivan de

trabajos abrumadores y antihigiénicos, que limitan el buen

, ENCICLOPEDIA DE SALUD Y SEGU RIDAD D I El. TRAUM O. Volumen 1. Editado por la oficina
internacional del trabajo. España, 1998, P.p. 9.11. 9.12, 9.14 Y9. J5.
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desarrollo del producto en gestación o del infante en la etapa de

lactancia.

La protección de la m aternidad es una de la s materia s más

im portant es para la s m adres trabajadoras y para la s oc iedad en s u

conju n to, tanto má s cu a n to se incrementa el número de mujeres,

particularmente madres casadas y s olte ras . que trabajan. La

protección a la maternidad en sen tido es tr ic to , incluye el derecho a

la licencia por maternidad , los derechos y beneficios y el derecho a

la segu ridad en el trabajo duran te los perío dos prescritos . La

mayoría de los paí s es di sponen de legisla ción que ga ra n t iza a lgú n

tipo de protección a la ma ternidad pa ra la s mujeres , bien a ca rgo de

la segu ridad s oc ia l o a cargo de conve n ios colec tivos en com binac ión

con la leg is lac ión la boral. La mayor responsabilidad en cuan to a la

pro tección a la maternidad es asu mida por el Estado , sobre la base

de que la maternidad esta cla ramen te reconocida co mo una fu nción

socia l. Au nque en este a parta do de esta Tesis, a nalizamos de

manera breve lo referente a la necesidad de ca rácte r fisiológico del

por qué de la necesidad de la protección a la m aternidad: la cua l

con este b reve 'estu dío . n os podemos da r cuen ta que no es una

medida proteccionista arbitraria a favor del sexo femenino , s ino que

s u razón de ser, se bas a en la función socia l y reproductora de la

especie humana ; es por ello que ese proteccionismo es plasmado en

la ley. con el consigu ien te beneficio que para ello representa en la
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propia sociedad; ya que la exposic ión de ciertos peligros para la

sa hrd y la segu ridad o en el e ntorno laboral puede tener , durante e l

em barazo. efectos perjudicial es para la trabaj adom y para s u hij o no

n a cido. Así la mujer n ecesita también. a n tes y después de dar a lu z.

un período razonable de tiempo libre de trabajo para recuperarse y

a limen tar a s u hijo y porque no , también pa ra esta b lecer la zos

afectivos con é l.

3.1.2 Necesidad de seguridad.

Desde la adopción. en 1952 , de la Recomenda ción núm. 95 s e han

prod ucido tres tendencia s principales q ue han dado lugar a u na

profu nda evo lución dc la legisl a ción y la prá c tica sobre la segu ridad

y salud en el trabajo en re lación co n la s mujeres em ba ra zadas y que

cstán cria ndo. De estas tendencias, la m ás importante ha s ido la

superación dc la s disposiciones genera les q ue proh ib ía n

determinados trabajos a la s mujeres (dispos iciones que tan

frecuentes fu eron durante la prim era mitad del s iglo), y que han

s ido s u s t itu idas por una protección cen t rada en det erminados

grupos de riesgo . por ejem plo, la s m ujere s antes y después del

pa r to. Este n uevo en foque se h a desarrollado pa ra responder

a decuada men te a la intervención de tres fac tores primordiales: la s
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mejoras generalizadas en la seguridad del medio a mbien te de

trabajo industria l, la más amplia participación de la s mujeres en

todos los a s pectos de la vida económ ica y la redefinición que

actualmente se está produciendo de la s funciones de los hombres y

de la s mujeres en la sociedad . En es te tipo de p la nteam iento , el

problema fundamental cons is te en concilia r el principio de la

igualdad de trato entre hombres y mujeres con la responsabilidad

de proteger a las mujeres embarazadas o la ct a n tes de los peligros

qu e puedan afectarles de manera es peci fica en el lugar de trabajo.

Un elemen to im por ta n te para resolver la s aparentes con trad icciones

en tre es tos objetivos ha sido el reconocimiento de que la s

adaptaciones que pued en convenir en las d isposiciones que regulan

la s cond iciones y el tiempo de trabajo no s on demasiado di stintas de

la s que se requieren en caso de en fermedad , di scapacidad temporal

u otras co nd iciones restrictivas que pueden s u rg ir en el curso de la

vida laboral de todo em plea do.

"Otra tendencia, íntimamente relacionada con la primera, ha s ido

un movimiento hacia la adopción de med idas de protección mejor

adaptadas a la s necesidades y preferencias personales de los

trabajadores concretos en los dis tintos períodos de s u vida de

tra bajo . Más que imponer una restricción obligatoria de

determinados tipos de trabajo a ca tegoría s extensas de trabajadores,

como a las muj eres que tenga n capacidad pa ra dar a lu z, los

em plea dores tienen que evaluar los r iesgos de los luga res de tra baj o
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y proceder a los ajustes que conve nga n de la s condiciones de

trabajo, caso por cas o. Se tiende actualmente a dejar más libertad a

las trabajadoras concretas para ac eptar o rechazar la s tareas que s e

les pued an encomendar , o para pcdir una transferencia por

cons ideraciones de salu d cn relación con el em barazo o cria nza.

Para garantizar que el consen tim ien to proceda de buena

información, tienen mucha importancia los m ecanismos de

información que se estab lezca n en tre los em pleadores y los

trabaj adores y s us organizaciones . Cier tamen te, el éx ito de este

planteamiento depende mucho de que em p leadores y trabaj a dores

dispongan de buena información y de que sepan utilizarla ele

manera adecuada cuando adop te n decisiones.

Los últimos 45 aCIOS han presenciado además una crecien te toma ele

conciencia en relación con la influencia del m edio a mb ien te de

trabaj o en la s cuestio nes de salu d que a fec tan a l em barazo y

en a nza, así corno ele los resultados nega tivos que suele tener el

em ba razo cu a ndo se a socia con la expos ición materna o paterna a

sustancias , agen tes y procesos peligrosos. Esta co ncienciación ha

tenido corno resultado un nuevo e nfoque de la legislación sob re

seguridad y sa lu d en a lgu n os países , que ha pasado de un

planteamiento exclu s iva men te dirigido a proteger a las mujeres

embarazadas, a la s madres que es tá n criando o a las m ujeres en

sus años de crianza, para adoptar actualmente otro planteam ícnto

encaminado a la protección de trabajadores y trabajadoras ante los
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peligros que puedan afectar a sus funciones de procreación en el

lugar de trabaj o. Se da la m isma im porta n cia a garantizar la

igualdad de tra to en relación con el derecho al trabajo y a cubrir las

necesidades de todos los tra baj a dores e n materia de seguridad y

salu d . Más que s uprim ir simplemente las med idas de protecci ón

concedidas a la s mujeres en función de su capacidad de dar a luz.

el objetivo es reducir o elimin a r, en la medida de lo posible , los

riesgos que puedan existir, e leva r el ni vel de protección para a mbos

sexos y brindar alternativas de transferencia, tanto a los homb res

como a la s mujeres expuestos a peligros de salud que a fec te n a la

procrea ción, si empre que sea n necesarios". <1

A mediados del decenio de 1970 . a lgunos paises em peza ron a

revisar la leg is la ción protectora que se aplicaba a la s mujeres. para

determinar s i la protección ofrecida se justificaba científicamente (y

s i, por lo tanto , debía mantenerse), o s i esas disposi ciones

legis lativas habían de ser revi sadas. complementadas , a m pliadas o ,

simplemente . s uprimidas. En cuanto a la s norma s de la 0 1'1'. la

Resoluci ón sobre la igualdad de oportunidades y de trato para los

tra baj adores y la s t rabajadoras en el em pleo, adoptada por la

Conferencia Internacional del Trabajo en 1965, solicitaba quc los

ins tru men tos de protección se revisasen periódicamente para

determina r s i sus dis posicion es seguían s iendo adecuadas y

, MUJERES T RAI3AJADORAS : ¿PROTECCIÓN o IGlJALOAIJ? CON DICIONES DE T RABAJO .
RECOPILACIÓN. Vol. 6, Núm . 2. Institu to nacional de seguridad e higiene en e l trabajo. .Minister io de trabajo)' de
seg uridad socia l de España/publicaciones de la Ol'F, Madrid. 1990, P.p. 32 Y33.
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apropiadas a la luz de la experiencia adquirida desde su adopción

así como de la ín formacíó n científica y técnica y del progreso soc ia l.

El protocolo que se a dop tó en 1990 a l Conven io (revisado) sob re el

trabajo nocturno. 1948 (núm. 89) y e l Co nven io sob re el trabajo

nocturno. 1990 (núm.1 7I). adoptados el m ismo a ño, fueron los

primeros frutos de este proceso de revisión . Un examen más

detenido de estos dos in strumentos pone de manifiesto a lgu nos

elemen tos del nuevo en foque de la s eguridad y la salud que 11;1

estado gana ndo terreno en los ú ltimos <lil as: una protección

ce n trada en grupos específicos y d u rante determinados períodos. e l

derecho a ser transfer ida a otro tra bajo que no sea pe rjud icia l para

s u estado o. si este trabaj o a lte rna tivo no existe. una a m pliac ión de

la licencia de mat ernidad .

Dado que como ya hemos vis to. la maternidad es también una

fu nci ón socia l. e l legislador del trabajo . tiene pres ent e en men te eso.

por tal motivo la propia ley federal del trabaj o s igu iendo la in tención

del propio a r tíc u lo 123 constit u cional. estab lece una serie de

normas protectoras , que com o ya lo vimos, dentro de las principales

se encuen tra la p ro h ib ició n del trabajo n octurno , o la de ejecuc ión

de labores peligrosas e insalubres y; d ichas medidas de segu ridad.

como ya lo estu d iamos . s u razón de ser es el de proteger esa función

soc ia l, la de la maternidad.
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3 .1.3 Necesidad de salubridad.

El embarazo. el parto y el períod o puerperal son tres fases de la vida

procreadora de una mujer en las que ex is ten peligros especiales

para s u salud qu e requieren una protección es pecia l en el luga r de

trabajo. [A' su pervis ión médica regular y. cuando convenga. la

adaptación de la s actividades de la mujer pa ra ponerl a s en a rmon ía

con s u co n d ición pueden reducir mucho los peligro s específicos

para su salu d . a u men ta r la s probabilidades de un feliz resultado del

embarazo y poner la s bases de un crecim ien to salu dable del n i ño,

"El Conven io sobre la pro tección de la ma ternidad (revis ado). 1952

(núm. 103) presta la m ayor a te nción. en sus a r tícu los 4 y 5. a los

as pectos relativos a la protección de la salud en la maternidad .

es tipu la ndo un a poyo materíal a la ma d re y a s u h ijo . tan to en

prestaciones en d inero co mo en prestaciones m édicas. Las

prestaciones m édica s deberán com pre n der la asis te ncia durante el

embarazo. la a sistencia en el parto , la a si stencia puerperal a cargo

de una com a d ro na diplomada o de un médico y la hospitali zación .

cuando sea neces a ria . Estas di s pos iciones a barcan tres de los

cuatro pilares sobre los cuales la Organización Mu ndi al de la Salud

ha fundamentado s u política y sus recomendaciones en relación con

una maternidad segura: la planificación familiar. los cuidados

prenatales. un parto limpio y segu ro y unos cuidados obstétricos
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fundamentales. Se pued e demostrar que es tos cuatro tipos de

int ervención es t ratégica reducen la incidencia de la mortalidad y de

la morbilidad maternas, y m ejoran las tasas de supervivencia y las

cond iciones de salud de los recién nac idos.

La Recomendación sobre la protección de la maternidad, 1952

(núm. 95) brinda orientaciones sobre la protección de la s a lu d de las

mujeres em pleadas en relación con sus cond iciones de trabajo.

Prohíbe el trabajo nocturno y las horas extraord ina ria s. así como el

em pleo de una mujer en trabajos que se consideren peligrosos para

s u salu d o la de s u hijo . Estas medidas tratan de reducir a l mínimo

el estrés físi co y mental, protegiendo así a la s mujeres de un trabajo

peligroso o in salubre. El derecho a ser transferidas a otro trabajo

que no sea perjudicial para s u estado se estipu la en los párrafos 4 y

5 .

Estas y otra s disposiciones quedan a m pliamen te reflejadas en la

legislación nacional que protege la salu d de las mujeres em pleadas

a n tes y después del parto. Las disposiciones de la legis lación

nacional suelen dividirse en tres ca tegoría s principales . La primera

se refiere a la protección de la maternidad per se, generalm ente a

través de la concesión de permisos. de pres taciones en dinero y de

prestaciones médicas. así como por el fortalecimiento de la

s eguridad en el empleo .
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La legislación relativa a la s eguridad y salud en el trabajo brinda

protección respecto a la s condiciones de trabajo de la s mujeres

embarazadas y que están cria ndo . Las medidas de protección suelen

com pre nde r prohibiciones o restricciones que limitan los tipos de

trabajo disponibles para la s mujeres, o que evita n su expos ición a

s ustancias o procesos peligrosos . Las política s de protección fetal

está n con frecuencia im plícitas (aunque a vec es constan

ex plícita men te ) en tales prohibiciones y restricciones , que tratan de

proteger a l n iño aún no nacido de los peligros del lugar de trabajo .

Se prevén mucha s m edidas de adaptación del tiempo de trabajo y o

a la modificación de las tarea s encomendadas , el derecho a ser

transferida a otro trabajo que no sea perjudicial para s u estado o ,

en a lgunos casos . la a m pliación de la licencia de maternidad . La

ate nción de este capitu lo se ce n tra primordi al m ent e en la legisl ación

y la prácti ca en relación con la s dispos iciones relativa s a l tiempo de

trabajo, a la adaptación de la s tarea s y a la protección a n te trabajos

insalubres o peligrosos para la s mujeres em ba raza das o que es tán

cria ndo.

En la legisl ación nacional se hace también patente una tercera

preocupación sobre la s a lu d . con medidas de protección (y a veces

también de fom ento) de la lacta ncia m aterna. Las disposiciones

legislativas en re lación con el em pleo de mujeres establecen el

derecho a unas pausas ele lacta n cia durante el tiempo de trabajo ya

veces incitan. y aun ob ligan, a los em pleadores a dar la s
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correspond ien tes fac ilidades a ese efec to . El derecho a unas

interrupcioncs del trabajo a efec tos de lact ancia , que cuen te n como

horas dc t rabaj o y s e remuneren corno tal es, se aborda en el

Conven io núm. 103 (a rtícu lo 5) y en la co rrespondien te

Recomendación núm. 95 (Pa rte lII, s ubpá rrafos 2) y 3))".5

De tal forma que com o se ha venido estud ia n do la s razones de la

necesidad de la s medidas protectoras hacia la maternidad ; también

se t ra d uce todo ello a una necesidad de salu b ridad, puesto que

como ya vimos; en la etapa de gestación, e l feto es m ás s usceptib le

q ue en c ualquier otra etapa de la vida a la exposición dc agen tes

externos tóxicos , a l igual que en el período de lactancia ; po r e llo esa

imperiosa necesidad de que a través de la legisl a ción laboral , se

proteja esa fu nción social, re la tiva a la m aternidad .

3.2 Breve estudio de la necesidad de la creación de la licencia

por paternidad.

La propuesta de reglamentar en nuestro país, la Licencia po r

pate rn idad, constituye apenas un pequeño paso en favor de la

paternidad responsable, pero tambi én podría ser vist a corno un gran

, Ibídem. P.p. 38 Y39.
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avance en materia de la legislación laboral en el caso de los varones,

en México.

La licencia de maternidad se concibió para proteger a la s

trabajadoras durante el periodo de em ba ra zo y de recuperación

después del parto, pero hay también otros tipos de licencia. Los

permisos parental es, de paternidad y de adopción ayudan a los

padres a adaptarse a la llega da de un niño y les permite equ ilib rar

mejor las responsabilidades familiares y profesionales .

La po sibilidad de que los hombres opten a un permiso paternal

propio y cada vez más a m plio se a b re ca m ino en Europa . Algunos

paises ya se han sumado a es tas medidas y el último de ellos es el

cas o francés . De momento en España la Ley del a ño 99 que en tre

otras cosas regula la baja por maternidad, limit a a dos d ías

laborales la licencia que pued en pedir los padres.

El permiso laboral e n España para los padres por nacimiento de un

hijo es de dos días laborales rctrtbu ídos, que se pued en ampliar a

cuatro en easo de desplazamiento . La Ley de Coneiliación Familiar y

Laboral. de finales del año 99, conced e a la madre 16 semanas de

baja , si bien las 10 últimas s e pued en repartir en tre los padres.

siempre que la mujer cotice a la Seguridad SociaL

La manera de organizar la crianza de los hijos es un problema

inmed iato para una gran parte de la fuerza de trabajo. En el decenio
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de 1980 a umentaro n mucho los hogares que tenían dos fuentes de

ingresos y niños pequeños, en los que tanto e l padre como la madre

trabajaban a t iempo completo . Esta si tuación originó una crecien te

demanda de políticas que con tr ibuyesen a brindar a estos n i ños los

debidos cu idados . El deseo de la s m ujeres de permanecer en la

fuerza de trabaj o d u ra n te el period o de procreación , junto co n e l

reconocimiento de la importancia de una a limen tació n adecuada

durante los primeros a ños de la infancia, la escasez de servic ios de

guardería de buena ca lidad fuera del hoga r y los costos de dichos

servicios ha n llevado a que se busquen otras med idas a lternativas.

Por ot ra parte , es tablecer unas co nd iciones que perm ita n a los

trabajadores elegir el tipo de em pleo que mejor se adapte a s us

circu nstancias fa m iliares concretas, s in que por ello existan

restricciones di s crim inatori a s , resulta funda m ental pa ra aplicar en

la prácti ca el principio de igualdad de oportunidades y de tra to en el

em pleo . La Con fere ncia lnternac íonal del Trabajo adop tó el

Convenio s obre los trabajadores co n responsabilidades familiares,

1981 (núm. 156) y la Recomendación correspondien te (núm . 165) .

Como las medidas encaminadas a que h omb res y m ujeres puedan

com paginar sus obligaciones laboral es y familiares son la

con secuencia lógica de los principios de igualdad , acepta dos por

lodos, el Convenio núm. 156 y la Recomendación núm. 165 deben

considerarse como elementos indispensables del objetivo general de

ga ra n tizar que tod o hombre y toda mujer tengan la posibilidad de
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llevar a cabo plenamente sus funcion es en la vida social, económica,

pública y familiar.

La Recomendación núm. 165 estipu la que los trabajadores y las

trabaj adoras tienen derecho a una licencia parental para cu idar a

s u s hijos , s i bi en la duración y las condiciones de d icha licencia

deben determinars e en ca da país . En la Recomendación, la licencia

parenta l forma parte de un pla n teamiento integrado, y no se concibe

aislado de otra s iniciativas que pued an con t ribu ir a concilia r las

responsabilidades familiares y profesional es. Entre otros medios

previstos en este instrumento para ayudar a los em plea dos con

responsabilidades familiares, cabe citar la promoción de servicios de

a s ist encia a la ín fan cta . la introducción de una mayor Oexib ilida d en

la organiza ción de los horarios de trabajo , la reducción progresiva

de la duración de la jornada de trabajo y la di sponibilidad de

puestos de trabajo a tiempo parcial con prestaciones de segu ridad

s ocia l o desgravaciones fiscales para los trabajadores con

res ponsa bilida des familiares.

El derecho a la licen cia parental (permiso a largo plazo para que los

padres puedan cu ida r a un reci én nacido o a niños de cor ta edad )

suele considera rs e como un medio importante de conciliar la vida

profesional y familiar. Po r s upuesto, los niños son los primeros

beneficiarios, pero también lo son los trabajadores, los em pleadores

y la sociedad en s u conjunto.
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El bienestar del niño es la ra zón de ser de cu a lqu ier s iste ma de

licencias parentales . Los resultados de las investigaciones recientes

sobre el desarrollo infantil ponen de relieve que s i bien cada una de

las eta pas de la vida tiene s u importancia. ninguna es m ás

trascendente que la d e los primeros tres a ños de edad para mod ela r

el desarrollo futuro de un individuo y t razar e l rumbo que to ma rá s u

exis te ncia". G

Las políticas s oc ia les destinadas a los niños de muy co rta edad y a

s u s familias , que prevén ingresos , servicios (asi s tencia y ayuda) y

tiempo pa ra la cria nza de los hijos . son fu ndamentales pa ra

equ ilib rar mejor la s respo nsab ilidades familiares y profesi onales. y

para que los ni ños tengan un mejor punto de partida.

Al introducir la igualdad de oportu n idades para que tan to la s

madres co mo los padres puedan acceder a u n tiempo de descanso

com pensator io para la cr ia nza de los niños. los s is te mas de

permisos parentales pueden ser también un in strumento e ficaz para

fom entar la igualdad en tre los sexos. En efec to. conviene di stinguir

entre la s exige ncias fisiológicas del embarazo y del parto. que sólo

conciernen a la mujer. y el cu idado y a limentación de los niños. que

pued en ser com partidos po r hombres y mujeres . Como se adv ier te

en un informe dc un s ind ica to a frica n o. si bi en la naturaleza dicta

6 KAMERMAN. S.B. y KAN!I A.J . POLÍTICA FA:VUUAR E !lIJOS MENORES DE TRES AÑOS:
PRESTACJO~ES MONE TARI AS, SERVICIO Y TIEMPO , UN CONJUNTO DE MEDIDAS. Revista
internacional de seguridad soci al, Vol. 47 . núms ... 3-4. Ginebra, P. 40
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que s ólo las mujeres pued an tener hijos , no hay n ada natural en el

hecho de que , en m uchas s oc iedades, se espera que la s mujeres

asu m a n ellas solas la responsabilidad de ed u car a los hijos . En

concre to , la s mujeres que ejerc en un trabajo remunerado se

enfre n ta n a la difícil tarea de cu m plir la doble función de madres y

de trabajadoras

"En esta época , m uchos em pleadores tendrán que dirigir a unos

em pleados cuya pro ducti vidad y dispo n ib ilidad van a estar

di rectamente re lacionadas con el equ ilib r io que co ns iga n en tre s u

vida familia r y s u activ idad. Los permisos pa rental es pued en

permitir a las em pre sa s hacer un mejor uso de los recursos

humanos al re ducir la rotación de personal y el a bsen tis mo.

Asim ismo , puede mejora r el rendimiento de los em p lea dos cuando

se re incorporen después de la licencia . a l sen ti rse má s motivados y

con menos tensi ón . Un estud io rea lizado en Alema nia. a instancia s

del Institu t für Entwtcklungs planung, reveló que u n 90 por ciento

de la s em presas n o h ab ían ex pe rimen tado m ayores problemas con

los llamados permisos paren tales , ni ta m poco ha b ían adver tido

costos desproporcionados". 7

En Bélgica, el "si stema de in lerrupción de carrera" ha permitido al

parecer realizar a h orros en el ga s to público. Se es tima que los

; RED DE PUERI CULTI 1RA y OTRA S MEDIDAS DE CONC ILIACIÓN E:ITRE EL E:\1PLEO y LAS
RESPONS ABILIDA DES FAMILIARES DE LA COM UNIDA D EUROPE A: Leave urrangcmc nts for workers with
childrcn: A rev iew of leave arragements in Membcr Statcs o f the European Union and Austria. Finland, Norwa y and
Swedc». Documento núm. VI773-9 4-EN. Bruselas. 1994. P. 32.
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s u bsidios de des empleo que n o hay que pagar cuando los

trabaj adores desempleados reemplazan a los trabajadores que están

de pe rmiso s u ponen una reducción del gasto público por va lor de

7. 850 mill ones de fra ncos belgas en 1992". 8

"Un estu d io de la s legisla ciones de 138 países Miem b ros de la OIT

puso de m anifiesto que 36 país es. e n s u mayor pali e

industrializados, han promulgado di sposi ciones que regulan los

permisos parentales . En t re ellos. los países nórdicos son los que

ofrecen la s med idas más ven tajosas para los padres trabajadores.

como oc u rre en Dinama rca o Suecia . que propo rcionan servicios de

asistencia infa ntil fuera del hogar. s ubvencionados y de buena

calidad. además de conceder tiempo para la cr ia nza de los hijos .

Es tas d isposiciones se com plemen tan co n un elevado nivel de

compensaciones por pérdida de ingres os . med ia n te prestaciones

parental es . s u bsid ios fa m ilia res y subsid ios para el s ustento de los

h ijos .

Cabe destacar el en foque fed eral adoptado e n los Estados Unidos

porque es com pletamen te impa rcial en e l t rato de a mbos sexos.

Como en Australia y Nueva Zeland ía. la s licencias no están

remunerada s. La ley de licencia por familiares a cargo y permis os

médicos (Family a n d Medical Lcave Act) concede a los em pleados

amparados por esta ley el derecho a 12 semanas de permiso no

• lbid ern.• P. 34.
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remunerado porque s e especifica n motivos familiares o médicos.

En tre los motivos familiares permitidos está e l nacimiento y cu idado

de los hij os recién nacidos del em plea do. No se hace distinción entre

la licencia de maternidad y la de paternidad y, s i el em plea dor es tá

de acuerdo , la licencia pued e tomarse intermitentement e o en forma

de reducción de horario.

En los países de Europa ce n tral y oriental, los s is te mas de

asis te ncia a la infancia . que antes se a plicaba n a todo el mundo, se

está n restringiendo a h ora por el cierre de ce n tros y unas ma trícula s

prohibitivas para el co m ú n de la población. En es tos países , como

destaca un estu d io sociológico recient e, la vuelta a los valores

tradicionales ha h echo que muchas mujeres vean con buenos ojos

la idea de qued ars e en cas a y asu m ir la s labores doméstica s, opción

que se considera un lujo que hasta ahora sólo podían permitirse la s

mujeres occidentales . No es de extrañar quc haya s u rg ido una

política de cria nza de los h ijos "en casa", que resu lta menos costosa

para el Estado y garan tiza que los niños recibirán m ejores cu idados

que en centros dc asi stencia a la infancia de mala calidad . Pero esto

s ign ifica también que las madres tienen que interrumpir s u trabajo.

La mayor parte de los s is te ma s de licencia parental s u elen

ga ran t iza r la reintegración al trabajo de la madre o el padre que han

s olicit ado Iiccneia para cria r a los hijos . Pero en t re los países que

prev én licencia s parentales, pued en encon trarse importantes
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diferencia s en la s cond iciones de la licencia . el pago de la s

prest a ciones y el grado de flexibilidad que se concede a los padres.

Estas diferencia s no son sólo teórica s . La form a en que se

est ructu ran estos derechos es fundamenta l pa ra que tengan éx ito .

Así, mientra s que en a lgu nos países los s is temas de licencia s

parentales h an resultado ser eficaces hasta cie rto punto . en muchos

otros países la promulga ción de la s leyes no s iem pre h a respond ido

a las necesidades de los padres trabaj adores" . 9

Estos su puestos. se dan en países eu ropeos. pero t ras ladá ndonos a l

ámbito mexicano. tenemos que de acuerdo a la s nueva s necesidades

de n uestra sociedad cambiante se requiere efec tivamen te de la

creación de la licencia por paternidad. en el derecho mexicano del

trabajo ; asi la licencia por pa ternidad . ser ía u n a prestación especia l,

concedida a los varones -e n conexión co n la m a tern idad a fin de qu e

dis pongan de una licencia co n goce de s ueldo. en a lgunos casos

excepcionales s e podría hablar de has ta 15 d ía s de licencia de

pa tern idad . e n ot ros. sólo por cinco días. para atender la s

neces idades del pa rto de su compañera así como las necesidades de

su hijo o hij a . Cabe reco rd ar el caso de Suecia . u ot ros pa íses . pero

en particu lar el de Suecia.

Alemania . Dinamarca . Es pa ña. Fin la n d ia. Holanda. Noruega y

Su ecia. s on algunos países que cuentan ya con u n a legis lación

s RED DE PUERI CULTUR A Y OT RAS ME DIDAS DE CO¡';C ILIACION ENT J{E EL EMPLEO Y LAS
RESPONSABILIDAD ES FAM ILIARES DE LA CO:-llJ;\1DAD EUROPEA. Op . Cl i., P.p. 33.34 Y35.
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es pecífica sobre licencia dc patern idad . En el caso específico de

Suecia , la s política s públicas y programas gu bernamentales

destinadas a forta lecer la equ idad, así como la igualdad de

opo rtu n idades pa ra mujeres y hombres en la cria nza y el cu idado de

la s y los hijos . particu la rmente por cuan to h ace a la s prestaciones

de seguridad soc ia l, resultan en que los varones s uecos cuen ta n co n

una serie com pleta de derechos para d isfru tar de s u s hijos e hija s .

Com pa rado con otros país es. la segu r idad social en Suecia , que

favorece el derecho a l ejercicio de una patc r n idad respons able no

tienc casi límites . sin embargo, y a pesar de la normat ívtd ad . los

varones suecos tod avía se resis ten en la práctica a asum ir s u

respons abilidad fre n te a la s actividades de la guarda-crianza .

Pero la ex is te ncia de disposiciones legales para que los hom b res

modifiqu en s u acti tu d fren te a la manera trad ic ional de ejercer la

pa te rnidad no son suficien tes, es necesario u n proceso que cambie

la creencia de que la paternidad es menos importante que la

maternidad .

3.2.1 Necesidad económica.

Trasladándonos a l á mb ito de nuestro país , y de acuerdo él la

s it u ación económ ica que s e vive en México ; a u na do a ello a que en

muchas de la s ocasiones los servicios de guarderías infantiles qu e
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pres ta el Estado, a través de la s in slituciones creadas pa ra ello, no

son suficientes pa ra cubrir las necesidadcs del seclor de la sociedad

que así lo req u iere, o que en muchas de la s ocasiones di chos

servicios no son los a decuados y que dejan mucho que desear. Es

por ello que en la actu a lidad, sería viable que e l legislador en

m ateria del trabajo , opte por la creación la licencia por paternidad

en México , para con ello alivia r un po co la s exigenc ias del sector

laboral que se encuen t ra en d ichas circ u nstancias . Tan sólo bas ta

pensar en los matrim onios en los que s i e n éstos tan to ma rido como

mujer trabajan y que sus ingres os no son m uy e leva dos y , que en

muchas de la s ocasi ones éstos no cuen tan con el apoyo del scrvicio

de u na guardería infantil , ya sea por la lejanía de ésta, o por otras

razon es , o co n el a poyo de familiares ; y también cabe preguntarse:

qué es lo que pas a , por ejemplo cuando In mujer después o a ntes dc

un parlo de a lto riesgo, requiere de cu idados especiales a l igua l que

el niño, en el caso de que el padre de familia no cuente con ese

apoyo a ntes referido; o en el caso de los padres viu dos, solteros o

divorciados . De a h í esa necesidad, de propuesta de creación de la

licencia por paternidad en México .
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3 .2.2 Necesidad psicoemocional.

Durante muchos a ños se ubica a l padre en la s s om b ras detrás de la

madre , al menos en lo referente a la inv estigación sobre el

desa rro llo . Debido talvez a qu e se pensaba que el vínculo madre -hijo

era lo más importante en la vida de un ni ño: así que los

investiga dores de década s a n te riores se centrab a n en el cstudio de

esa rela ción. No obstante en los ú ltimos quince a ños ha aumentado

el número de estu d ios que resallan la función de los pad res en la

cr ia nza.

"Al mismo tiempo, ha crecido el n úmero de padres que se hace

cargo en forma primaria de s us hijos. En 20% de la s famili as co n

hijos , e l pa d re es el progenitor que se queda en el hogar cuidando a

los preescolares. Por otra par te . cn general los padres todavía pasan

menos t iem po que la s m adres cu idando y jugando con s us hij os y

muchos padres ven las ac tíví daclcs del cu idado de los h ijos como

una elección voluntaria más que corno una necesidad o un deber.

Sin e mbargo, la intensidad del apego entre padres e hij os puede ser

igual que la existe nte e n tre m adres e h ijos .

A pesar de la s diferencia s en tre los co m portam ientos de padres y

madres , cada uno de ellos representa una figura de apego
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importante y desempe ña una función relevante en el desarrollo

socia l del niño". 10

Así el hecho de "tener un hijo puede const itu ir una experiencia

creativa para el desarrollo personal al pa sar los padres por va rias

eta pas: a n ticipa r cómo será es ta expe rie ncia personal , ajustars e a

la s nuevas demandas , a prender a conocer a s us hijos en cada e ta pa

dc su crecim ien to y abandonar el rol paternal activo cuando s us

hijos maduran". 1I

Co mo sabemos, los seres humanos son seres sociales. Ej emplo de

ello es el hecho de que los bebés a l n acer parecen tener

prcdilecciones h acia la s voces de s us madres y muestran especia l

capacidad para responder a n te la s caras hum anas . "A la edad de

seis día s , los neona tos ya detectan y prefieren e l olor de s u propia

madre que el de cualqu ier otra, y desde s u punto de vista . es

probable que exista una re lación rud im entaria co n el padre a las 4 o

6 semanas de n acido . En es te momento, e l niño establece mayor

contacto visual, sonríe y balbucea más en presencia de quien se

encarga de él de m anera principal. Estas m anifesta ciones de afecto

a m enudo encantan a los padres y los acerc a m á s. A los 6 o 7 m eses

ele eda d (a veces má s tarde) , el vínculo en t re e l padre y el hijo es

inconfundible . Los nifios son ríe n en forma frecuente ha cia el agente

10 FELD~IA:-J , ROBERT S. PSICO LOGIA . Trad uctor Jorge Alb erto v cl ásqucz Arellano. Me Gras Hil l. México .
1997, P. 414 .
11 I'APALJA, DIANE. PSI CO LOGi A. Traductor Au ne Mario 1I0lm Nielscn , Mc Graw lIi11. México, 1985, P. 488.
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primario e intentan mantenerlo o tenerlo a la vista y dondc lo

puedan escuchar. Si el principal encargado se va, el bebé aparenta

es ta r preocupado y lo busca con los ojos y orejas. La reunión

encan ta al bebé. En algún momento cerc a no a l sexto o al séptimo

mes , el in fa n te extiende su a pego principal hacia otros miembros de

la famili a . (en general hacia el padre y hermanos}. Muchos

psicólogos opinan que las necesidades de los bebés pued en

satisfacerse del mismo modo que por cu a lqu iera de los padres;

bastantes también opinan que los infantes pued en vin cu lars e con

tanta facilidad a l padre (o cualqu ie r otra persona amorosa) como la

madre". 12

Con ello s e refuerza, que también el n u evo padre, tiene derec ho de

di sfrutar la llega da de un n uevo s er a la familia, y con la creación de

la licencia de paternidad , reforzarían también los lazos afectivos

en tre los m iembros de la familia , que corno sa bernos es el núcleo de

la s oc iedad.

12 DAVIDOFF. LINDA. INTRODUCC¡Ó:-< A LA PSICOLOGÍA. Traductor Alejan dro Pérez Jaimes. Me Graw lI ill.
'México. 1999,1' .1" 453 , 455 Y456.
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3.3 Breve estudio de derecho comparado. La licencia por

paternidad en legislaciones extranjeras.

Ahora corresponde en es te apartado, hacer un breve es tud io de

derecho comparado extranjero, en lo tocante a la licencia por

paternidad , delimitando nuestro estu d io a a lgu nos países

latinoamericanos.

En el caso de Colombia, tenemos que, la llamada ley nú mero

16.104 , que trata de los funcionarios públicos, en s u ca pítu lo

tercero, que trata de la s licencias por maternidad y por paternidad .

s e estab lece en s u articulo 24 en relación con el a rtic u lo 29 del

mismo ordenamiento legal , lo s igu ien te :

"Artic u lo 24 .- Tod a funcionaria pública embarazada te nd rá derecho

mediante presentación de un ce r ti ficado m édico en el que se indique

la fecha presunta del parto, a u na licencia por maternidad.

Artículo 29. - Con la pres entación del ce rtificado médico respectivo.

los funcionarios padres, tendrán derecho él una licencia por

paternidad de tres d ías" . 13

Pero es to es en tratándose de servidores públicos; actualm ent e la

legislación del trabajo colombiana , h ace una regulación de la

" CIT. Artículos 24 y 29 de la Ley número 16.104 de Colombia.
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licencia por paternidad. ello se hace e n el a rtícu lo 236 de Cód igo

Sustan tivo de Trabajo , el cual estab lece:

"Artícu lo 236.- La trabajadora que haga u so del descanso

remunerado c n la época del parto tomara la s 12 sema n as de

licencia a que tiene derecho de acuerdo a la ley. El esposo o

compañero permanente tendrá derecho a cu a tro (4) dí a s de licencia

remunerada de paternidad , en el caso de que solo el padre este

co tizando en el sistema General de Segu ridad Soc ia l en Salud. En el

evento en que a m b os padres esté n cotizando a l s is te ma gcne ra l de

Segu ridad Social en Salu d, se concederán a l pa d re oc ho (8) d ías

hábiles de licencia re m u nerada de paternidad". 14

Por otra parte, en Puerto Rico , del caso que nos ocupa se hace una

regulación normativa en la legisla ción.

"La licencia por pate rn idad será por un térmi no de cinco (5) días

laborables co n s ueldo, contados a pa rtir del nacimiento del hij o o

hij a . Al reclamar este derecho, el em pleado deber á esta r legalmente

casado o cohab itar co n la madre del m enor, 10 cual certificará;

además, ce rti fica rá que n o ha incurrido en viol encia doméstica ; y

deberá traer el cer ti fica do de nacimiento del menor para acred ita r la

licencia .

I ~ Cfr. Articulo 236 del Código sustantivo de trabajo de Colombia .
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Se conced erá licencia s in sueldo a los em pleados de la s agenc ias

que tengan s tatus regular en el serv icio de carrera. bajo la s

s igu ien tes circ u nstancias :

a ) Cuando el em pleado pa se a prestar servic ios corno em pleado de

con fi a nza en la Oficina de la Gobernadorl a o en la As amblea

Legisla tiva de Puer to Rico . mien tras estuviere prest a ndo dichos

servicios.

b) Cuando el em pleado ha s ido electo en la s elecciones ge nerales o

sea seleccionado para cubri r la vacan te de un cargo público elec tivo

en la Ra ma Ejecutiva o Legis lativa . incluyendo los cargos de

Comis ionado Residente en Estados Unidos o Alcalde . mientras

estuv iere prestando di chos servicios.

Estos tendrán derecho absolu to a ser reinstalados en u n puest o

igual o s im ila r al último que ocupó en el serv icio de carrera . segú n

di spone la Sección 5 . 10 de la Ley Núm. 5 de 14 de octubre de 1975.

según enmendada" . 15

Con ello vemos que algunos países en Latinoamérica han adopta do

la licencia por paternidad; otro s país es que se su man a ta l med ida .

están en tre estos: Espa ñ a . Uruguay, C án ada , Francia, Venez u ela .

entre otros más .

rs Cfr. Código del trabaj o de Puerto Rico .
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Creemos que en México se hace necesario que la legisl ación e n

Materia del trabaj o. co nte m ple la posibilidad . de que el va rón

trabaja dor. pueda disfrutar de una licencia de paternidad; ello

debido a la s exige n cia s de la propia sociedad en la que vivimos . En

este a pa r tado. tan sólo estu d iam os los casos de Colombia y de

Puerto Rico. pa íses en donde el t ra bajador pued e goza r de d icha

prestación; a u nque en a partados que anteceden; también vimos que

en Canadá y muchos países eu ro peos. el tra baj a dor pued e optar por

pedir licencia derivada de la llegada de un nuevo ser a s u familia o

incluso por el hecho de haber adoptado a un n iñ o .

Por otra parle con los elemen tos abordados e n este capítu lo y los

dos que le a n teceden. estamos ya en la posib ilidad de ir exponiendo

el problema que se pla ntea en la presente Tesis . en donde

bási camente se propone la creación de la licencia por paternidad e n

el á mb ito de la legis la ción la bora l mexicana .

Es por ello que a h ora estamos en posibilidad de dar nuestro

razonamiento del porqué proponer que la ley de la materia prevea la

figura de la licencia por paternidad.
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3.4 La licencia por paternidad como un derecho opcional para el

padre de familia.

En todos los países, que así lo prevean, los padres que eleseen

obtener una licencia han ele reunir ciertas cond iciones jurídicas

para poder benefici arse de la licencia parental y de las prestaciones

concomitantes. A veces, las disposiciones nacionales excluye n

expresamen te a determinadas ca tegoría s de trabajadores. como a

los trabajadores temporeros o a los trabajadores em pleados en

terminadas industrias u ocupaciones . o en peque ña s em presas.

También pueden ex igirse otros requisitos, sobre todo en relación

con el em pleo a n terior. Aunque es tos requisitos varían en función

dcl paí s , la tendencia genera l es que se ex ijan ele 6 a 12 meses de

trabajo ín ín te rrum p ído con cl mismo em pleador. Sin e mba rgo, en

a lgunos países (por ejemplo Belarús, República ele Corea. Fin landia,

Hungría . Italia, Japón, Noruega , Fed eración de Ru sia, Túnez o

Ucran ia) no se requiere un período de servicio espe cífico en el

antiguo trabajo. A los em pleados les resulta cada vez más difí cil

reunir los requisitos rela tivos a la duración del servicio, debido a l

ca rácter cada vez más precario del empleo . Esto se aplica

especialmente a las mujeres, que tienelen a tener una menor
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pcrrnanenc ía en el pues lo y --cn todas las cdades-- registran tasas

inferiores de retención de empleo" , Ir.

Creemos que en México . el hecho de crearse la licencia po r

paternidad . debe de ser mediant e u n buen estud io del caso que

derive en una buena regulación de ésta y po r ende traería a lgu nos

beneficios a la sociedad mexica n a , así la importa ncia de esta

ínícía t íva . ra d ica en la re levancia de que la ley fed eral del trabajo.

otorgue el reconocimiento oficia l de que los varones también tienen

derecho a disfrutar del n acimi ento de sus hijos e hij a s . ya que has ta

a hora solamente se les reconoce la obligación de trabajar y ser el

proveed or de la fam ilia: ta nto en n u es t ra Constitución. como en la

legisla ción civil y laboral.

En México aún fa lta mucho para lograr que la ley equipare la

protección de la pa ternidad a l n ivel de la ma ternidad . pero ello.

reit eramos . en ese derecho que también tiene el padre de fa mili a dc

di s frutar de la llegada de u n hijo a s u Iarn ílí a es por lal razón que

también: creemos que sería conven iente que la Ley Federa l del

Trabaj o . haga una regulación de u na licencia po r cuidados paternos

que permita a la s pareja s decidir quien de los dos se hace cargo de

los menores de edad en caso de en fermedad o bien. cuan do se trate

de alguna dolencia crónica. u na intervención quirúrgica que

requiera un amplio periodo de tiempo de convalecencia. ya que en la

16 KAMERMAN, S.B . y KAN H I\.J .., Op. Cit., P.p. 22 Y23.
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mayoría de los cas os , es la madre la que tiene que hacers e cargo del

cu ida do de los infantes y renuncia r a s u em pleo, s i esta s ituación se

prolonga por más tiempo, así la s obligaciones del cuidada de los

hijos se equipararían y c1lo se hace prescindible también por la

propia s it u ación económ ica que prevalece en nuestro pai s .

Retomando la idea que antecede , s i bien es cie r to, que el a rt ícu lo

132 fra cción X de la ley federal del trabaj o , que trat a de la s

ob ligaciones de los patrones, en re la ción a pennitir a los

trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar comis iones

acciden ta les o permanentes de un s ind ica to , s iem pre que és tos

avisen co n a n tic ipación de tal s ituación . An te tal su puesto,

obviamen te que cu a ndo un hijo a dolece de cier ta en ferme da d o

a lgu na ci rc u nstancia especia l, se es importante que la ley federal

del trabajo contem ple tal s it u ación; en la q ue se co nceda a la madre

o padre trabajador el derecho de tener inasistencias justificada s en

s u trabajo, ello a causa de en fermedad de los hij os. previa

com probación feha ciente de tal s ituación ; por ello no es óbice

proponer también una adición a l propio a rtícu lo 132 fra cción X de

la ley de la materia , puesto que la salu d de un hijo , es mucho más

importante que el des empeñar un cargo de una comisión s ind ical.

Al respecto exis ten diferentes cri te rios que han sustentado los

tribunales de trabajo, en tre ellos podemos citar el siguiente:
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Sexta Epoca.

In st a ncia : Cu a rta Sala .

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: QuintEl Parte, LXIII

Pdgin n : 3.9

TRABAJADORES A L SERVIC10 DEL ESTA DO, FA LTAS

lNJ USTIFIG"'ADA S DE LOS. S i las Ialcas de asistencia ul trabajo de un

tra bnjador del Estado, obe decen El una causa personal, urgente del

trabujndor, que le hubiera impedido inclusi ve solicitar con ln dobidn

anticipncián el permiso respectivo, aun cuan do no se hubieran

j ustiticado p or 61 tales inasistencias, es indudable que caen en la

situación que contempla la traccián V, inciso b), del artículo 44 del

Estatuto Juridico: pero si con las pruebas aportadas se acreditó que el

trnbnjudor sim plemen te dejó de concurrir al desempe ño de s us luboros

para irse de paseo a determinado lugar, sin aviso alguno y sin causa que

j ustiticnrn s u actitud, si existió un abnn dono del puesto que

desem peiin bn, no en el sen tido de que en s u án im o hubiorn el propósito

de no vol ver ,7 ella s, sino en el dejar s us actividades por un capricho

p ersorutl, irresponsable y falto de considera ción pera el debido

cump lim iento de s us deberes, no para un p atrón com ún y corrien te, sino

pera el Estado mismo, cuya Iinslidsd respecto de sus servicios no es la
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de explotar s u fueres de trabaj o, sino la de rendir un servicio cndn vez

más eficien te ¡¡ la colectividad de la qu e es cnusa y origen .

A mparo directo 6280/61. In stituto do Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabnjndores del Estu do. 27 de sep tiem bre de 1.962. Unanimidnd do

cinco votos. Ponente:Angel C¡¡rVui1J.

Cabe desta car que el con tra to co lec t ivo de trabaj o del Sind icato de

Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situarn) .

con te m pla e n s u cláusu la 176. que en caso de enfermedad de los

hijos menores de 12 años. debida men te comprobada por los

servic ios médicos del In stituto de Segu ridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del Es tado (ISSSTI':) . la s madres y padres

tra baj adores . tendrán derecho a que se les a u to rice un perm íso con

goce de sa la r io íntegro hasta por 15 días h áhíles a l a ño para que los

a tiendan. 17

No obstante que lo es tab lec ido en In cláusula a n te rior puede

co nsiderarse u n logro de la s y los trabajadores del S ituam en

materia de segu ridad socia l, que reconoce la igualdml de

respons abilidades por parte de la m adre y del pad re en el cu idado y

la cr ia nza dc las y los hijos , hay que señalar que cl ISSSTE

17 Cfr. Clausula 176, del Contrato colectivo de trabaje del s indicato de trabajadores de la Universidad AU IOIIOrn<l

Metrop olitana (Sln¡i\M)
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obstaculiza la recepción íntegra del salario por parte de los

t rabaj adores va rones que se encuen tran en este s u puesto .

Con la creación en nuestro país de una licencia por cu idados

patemos posibilitaría que los dos padres (padre y madre) se

turnarán de tiempo en tiempo para acom pa ñar e l proceso de

recuperación de la salu d de s us hij a s e hij os o incluso tamb ién de la

madre. Final mente haría falla también impulsar medidas que

co nciernan el derecho a los va ro nes de acceder a l servicio de

guarderias para s us hijos. en los casos de instituciones o em presas

en que este servicio exis ta para la s mujeres t rabajadoras .

La puesta en m archa por parte de las insti tuciones

gube rnamen tales. de acciones tal es como la licencia por paternidad .

que de aprobarse. comenza ría a reconocer que la presencia o la

a usencia del pad re . a lo largo del des a rrollo de un ser h u ma no. pero

sobre tod o en el momen to inmedi a to a l nacim ien to. influye de

manera absolu ta en el desarrollo del individuo y e n la ín tegración o

desint egración del núcleo fam ilia r y que po r tanto. es neces a rio

fomentar en los varones el interés de incursi onar en el papel

eo pro tagón ico al lado de la mujer y que h a sta ahora ha s ido poco

explorado por los varones. como es el cu ida do y la cria nza de las y

los hijos .

Así con la creación de la licencia por pa ternidad en el derecho

mexicano del trabajo. ta mbién se estaña buscando el hecho de
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disfrutar la paternidad s in a fectar la maternidad , ni el des arrollo ele

los hij os e h ijas ; s in violen ta rse mutuamente como pers ona s y en el

fondo complementándose en la interacción que se define por estos

víncu los de parentesco.

Se ha observado además que la s norma s socia les refuerzan el hecho

de que los hombres no vivan como seres que s e reproducen

biológica y a fec tívamen tc , s ino que se limitan a un proceso ele

reproducción s oc ia l y económica y a la vez, dificultan o a poyan la

reproducción biológica de las mujeres .

Esta mos viviendo la paternidad en u n contexto de cris is económica.

en donde ser proveed or es cada vez más co m plicado y va a se rlo

más . mientras los hombres con tin úen identificándose como los

ú n icos proveed ores económicos.

A lo a n te rior . se añade que no se ha constru ido un s opor te socia l y

laboral pa ra un ejerc ic io a lte rna tivo de la pat ernidad . a u nque que

no es su ficien te con la s acciones institucionales , s ino que a de más

es neces ario que los varones y mujeres definan formas que

posibilit en una nueva paternidad con modelos . también nuevo s . de

relación.

Algo se ha ava nzado a l reconocer la titu laridad jurídica de la s

mujeres y s u igualdad a nte los va rones . sin em ba rgo, es mucho lo

que falla para ga ran tiza r la autoridad moral de las mismas. ya que

148

Neevia docConverter 5.1



implica cues tiona r modelos cad ucos de m as culinidad y de

paternidad .

Lo ideal sería que dicha licencia por paternidad . fu era optativa para

el nuevo padre; es decir. que éste te nga el derecho de e legir s i la

to ma o no. con goce ín tegro de sala rio y. la cual podría fijarse por

unos día s antes y después del parto. Así el hombre podría di sfrutar

de dos o tres días antes de la fecha a proximada del parto y de unos

3 o 4 días posteriores a l parto y ; salvo casos excepcionales en que la

madre y el hijo requie ran de cu idados especia les di cha licencia por

paternidad , podría p rolongarse.

As í con la creación de la licencia po r paternidad e n México. m ás que

equ ipara la igualdad jurídica en tre el hombre y la mujer. en cuando

a l á mb ito normativo laboral ; de acue rd o a la s ituación económ ica

que se vive en el pa is ; se estaría , a u nque e n menor escala.

ayudand o a la cla se trabaj adora del país. s iend o básicamen te los

beneficiarios la famili a .

3.5 Propuesta de solución al problema planteado. La reforma al

artículo 170 de la Ley Federal del Trabajo.

Con el es tud io hecho en los capítulos que anteceden y que se hi zo

en es te capítulo, a hora es ta rnos en la po sibilidad de tratar el
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problema planteado en esta Tesis y así dar una pos ible solución a

ello.

Una de las necesidades im pe riosas que creernos por la cual debe de

ser creada la licencia po r pa ternidad en México. como ya lo

re ferirnos es la económ ica. La s ituación económ ica que impera e n el

país es de todo el muneJo conoc ida: en la que a pesar ele ser un

derecho constit ucional ele que el sala r io mínimo debe ele ser

ba stante y s u ficientc pa ra cubrir las necesidadcs dc u n jefe ele

familia : resulta ser que ni trabajando a mbos - hom bre y mujer- se

puede tener un estilo dc vida decoroso para una pequeña fa m ilia ele

pocos in tcgrantes.

Por otro lado co mo los servicios de guarderías no son del toeJo

su ficien tes y el much as de las ocasiones. los servic ios que se

proporcionan n o son los de la calidad requerida po r los padres de

familia . por lo que es frecuente ver. que muchas veces se prefiere

enca rga r al hijo o a los hijos que así lo requieren con los familiares .

Pero ex is te n ocas iones que los pad res de familia no cuentan con

ningún a poyo por parte de los fam iliares pa ra el cuidado de los

hijos.

o también se presenta con mucha frecuencia dentro de nuestra

socied ad. la s itu ació n de los padres divorciados . viu dos o so lte ros.
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quienes tienen que hacerse cargo de un infante que requiere de

cu idados; o s ituaciones s imila res que e l legi sl ador. actualmen te no

ha previsto; por lo que en tales s ituaciones, es tamos frente a u na

laguna de la propia ley laboral en México .

An te tal s ituación y de acuerdo a la s nuevas n ecesidades de la

soc ícdad, sería conven ien te proponer com o una posible solución al

problema que se plantea. la re forma a l a r tícu lo 170 de la ley fed eral

del trabaj o.

El artícu lo 170 de la ley federal del trabaj o . actualmente estatuye:

"Artíc u lo 170,- Las madres trabajadora s tendrán los s igu ientes

derechos:

1.- Durante el período del embarazo . no realizarán t rabajos que

ex ijan esfuerzos co nside rables y s ign ifiqu en un peligro para s u

sa lu d en relación con la ges tación , tales com o levantar. tirar o

em pujar gra ndes pesos . que produzcan trepidación . esta r de pie

durante largo tiempo o que actúen o puedan a lterar s u estado

psíquico y n ervios o ;

11. - Disfrutarán de un descanso de seis semanas a n te riores y seis

posteriores a l parto;
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III.- Los períodos de descanso a que se refiere la fracción a n te r ior se

prorrogarán por el tiempo necesario en el caso de que se encuen t re n

im posib ilitadas para trabajar a causa del emb a razo o del parto;

lV.- En el período de la ct ancia tendrán dos reposos extraord inarios

por d ía de media hora cada uno, pa ra a limenta r a s us hijos . e n el

lu gar adecuado e higiénico que designe la em presa;

V.- Durante los períodos de descanso a que se refiere la fa cción 11,

percibirán s u sala r io ín tegro. En los casos de prórroga mencionados

en la fra cción I1I , tendrán derecho a l 50% de s u sala r io por un

período no mayor de 60 días ;

VI.- A regresar a l puesto que desempe ñaban , s iem pre que no haya

trans currido más de un añ o de la fecha de parto y ;

VlI.- A que se com pu te n en s u a n tigüedad los períodos pre y

postnata les. ~

Pu es bien . es evidente que en relación a l tema existe una laguna en

la ley . de acuerdo a la s nuevas n ecesidades de la soc iedad

mexicana ; pa ra s u bsanar dicho problema. proponernos que el

a rtícu lo en comen to sea a d icionado con una nueva fra cción; ello co n
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el a fán de perfecc ionar la ley fed eral del trabajo , cn beneficio de la

clase trabajadora .

Con dicha adición, e l artículo 170, el cu a l actualmen te consta dc VII

fra cciones, pas aría a formarse por una fracción más, la cual podría

darle el tratamiento a dicha laguna a la ley de la materia: bajo los

s igu ien te s términos que a con tin u ación se proponen:

"A r tículo 1 70. - Las madres trabajadoras tendrán los s igu ientes

derechos:

VlIl. - En el CflSO del pculre o concub ina, és te tendrá derecho a ww

licencia por paternidad. la cual puede ser d e carácter op ta ti va p etra

él. y con goce d e sa la r io inteflro.

Dicha licen cia p or p a temidad se oto rg ará por e l patrón al tra bojculor

que así se lo so licite, bastando para ello, la comprobación fehacien te

de lafectia aproxímada d el parto, hasta por un p eriodo de doce (lías;

los cuales a elección del tmbajador puedcn ser tomados desde unos

días antes d e iajectia aproximada del parto, o d espués d e és te.

En casos ex cepcion a les, dcbido a la sa lud d e la madre y del

producto , del recién nacido, o de ambos en es trul o de convaleccncia

después d el parto; dicha licen cia por patemidad, podrá aumentarse
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por el período de tiempo que sea necesario: o bien en caso d e

enf ermed ad gmve de los hijos menores d e doce (lños. p revia

comprobación por los servicios d e Seguridnd Socia l. la madre y el

padre podrán gozar por una licencia hasta por quince días con goce

íntegro d e salario. para qu e puedan atender al menor.

De igual forma los padres d e familia divorciados. viudos o solteros.

que tengan a su cargo el cuidado d e sus hijos menores d e s iete años:

gozarán d e los privilegios qu e otorga es ta ley a las madres

trabajadoras , con elfin d e preservar el d ebido desarrollo de los hijos.

Básicamente es e ser ia el es píritu de esa a d ición para la reforma de l

a rt ícu lo 170 de la ley federal del trabaj o. Con el que se pretende dar

una solución a l problema que se plantea .

Aunque no es óbice a ello también proponer en esa mi sma ad ic ión

que también se regule la licen cia de a dopción: para las parejas

trabajadoras que no puedan tener hij os b iológicos y . que deseen

adoptar a un ni ño . Al otorg ársele la a d opción por el j uez de lo

familiar, la ley federal del trabajo. también d ebería de p rever es ta

circu nsta ncia. otorgando a los padres a d op ta n te s , unos días antes

de la adopc ión y después de ésta cuando ya h aya s id o a probada , s i

se trata de infantes que au n no ha n cu m plido un año de edad ; en

caso de ser mayores de u n año. por obvias razones de a dapta ción
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del menor hacia s us nuevos padres dicha licencia debería de ser por

un mayor número de dí as: para posteriormente e l padre a dop ta n te

se reintegre a la vida laboral y la madre adoptiva pueda au n

quedarse en casa al cu idado del menor por unos días má s .

Con tales adiciones a la ley federal del trabajo. se s u bs a na ría la

laguna de la ley de la materia . lo que se traduciría en un beneficio

para la clase trabaj adora del país y . por en de la s rclaciones de

trabajo se armonizarían. Y ello también se re flejar ía e n el ámbito

familiar: ya que así el nuevo padre tendría a su elección tomar o no

dicha licencia. s iendo otro de los motivos para s u creación . el

refuerzo de los lazos afectivos en t re padre e hijo ; con ello también se

cub riría es a necesidad psíco -emocíonal del padre. al poder di sfrutar

a s us hijos. y con mayor ra zón cuando se trata del primer hijo ; y

co mo se ha com proba do a tra vés de muchos estu d ios en pa íses

desa rrollados . e l padre a l di s frutar de dicha licencia por paternidad .

a l termínar ésta . cl trabajador se integraría a s u trabajo con nuevos

bríos.

También la propuesta de la necesidad de la creación de la licencia

por paternidad. deriva de razones económ icas . como ya lo hemos

venido viendo a lo largo de este trabajo terminal de Tesis ; tan sólo

basta pensar; en que muchas parejas jóvenes no cuen tan por

diversas razones que ya no viene al caso enu mera r. con los servicios
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de una gu a rdería ; o porque los servicios que s e prestan en éstas no

son los de la ca lida d que se des ea ; o bien dado las co nd iciones

económ icas que se viven en el país . en donde con t ra r ia men te a lo

que se establece en la Constitución y en la Ley el s a la rio mínimo no

es remunerador. a u nado a ello en oca siones con la llegada de un

nuevo ser a l seno familiar. resulta ser que es con frecuencia saber

que la madre sea o no trabajadora no c uent a con el a poyo de s u

familia para el cu idado de l bebé y también en muchas de la s

ocasiones ese a poyo es nulo por parte de la familia del padre : por

esa razón se hace neces aria la creación de dicha propuesta : au nado

a ello que el hombre a l igual que la mujer tiene el derecho de

di sfru tar la llegada de un nuevo ser a la familia . y dependería de él

s i quiere o no tomar la licencia por paternidad. ya sea para di sfrutar

el hecho de que llega un nuevo ser a s u familia . o b ien derivado de

razones económ icas e inclusive de salud . co mo es en el caso ele los

em barazos ele a lto ries go . cuando la madre o el recién nacid os se

encuen tran conva lecien tes o como ya lo mencionamos en nuestra

propuesta ele reforma al a r tíc u lo 170 ele la ley federal del trabaj o ,

cuando el hijo menor d e doce añ os de edad . se encuen tre en fermo.

se podría otorgar dicha licencia con goce de salario íntegro pa ra la

a te nción de éste .
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Conclusiones:

PRIMERA.- Como ya lo es tu d ia mos, el trabajo siempre ha ten ido

im porta n cia desde los orígenes de la especie humana como tal ,

puesto que como a firmab a Fed erico Engels. el trabajo jugó un papel

preponderante en la transformaci ón del mono a l hombre. Y con e l

paso del tiempo el Derecho s u rge para regular y por lo m enos tratar

de equ ilib ra r las relaciones de trabaj o; a través de la creac ión de

normas jurídicas que oto rga n derechos y obligaciones ta n to a

trabajadores como a patrones. Es así que el derecho del trabajo

s u rge para dar equ ilib rio a la s relaciones derivada s de la s

prestación de un s ervicio pers onal y s ubord inado. Pero también

debido a la com plej idad de las re laciones laborales que en la

actu a lidad se presentan. a te nd iendo a l número de personas que

intervienen en éstas . s u rge el denominado derecho colec tivo del

trabajo; que es otra rama del d erecho del trabajo; y los fenómenos

que analiza no pueden solucionarse con la s regl as del derecho

individual del trabajo : así el derecho co lec tivo asu me una natural eza

distinta y m ás compleja que el de un ordenamiento regulador de

obligaciones y de derechos en t re la s partes de la relación labora l, así

a dqu iere el derecho co lec t ivo elel trabajo ca racterís ticas de

a u tonom ía , que supera . en beneficio de los trabajadores, el conj u n to
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de normas mínimas del derecho ind ivid u a l. Como s e podr á a precia r ,

el surgimiento del derecho colec tivo del trabajo, surge debido a la s

necesidades de la propia soc iedad y , a n te ello es ta mos frente a una

fuen te real del derecho del trabajo .

SEGUNDA.- El derecho mexi cano del trabajo , en s u afán de tutelar

a la elase trabajadora ; estab lece una serie de principios que tu telan

y reivindican a dicha cla se. para regula r la s rela ciones laborales :

mi s mos principios . que tuvieron s u ori gen en el a rtícu lo 123

consti tuciona l y que a dop tó la legisl a ción laboral : por el lo uno de los

fines principal es del derecho del trabajo es un derecho que tu te la a

la cla se trabajadora, a nivel individual y también colec tivamen te y.

funciona a bas e de un mínimo dc normas o garantía s socia les.

s iendo éstas de carácte r ir renunciable . ello en cuan to conc ierne a

los beneficios que otorga a los trabajadores . e imperativo. porque

s us disposiciones como toda norma juríd ica , deben de ser aca tadas.

De lo a n te rio r . se puede inferir, qu e una de la s meta s del derecho

del trabajo es s in duda garan tizar a todos los hombres' quc mediante

una ocupación razonable puedan adqu irir los m edios necesarios

para vivir con salu d y decoros amente. Incluso se elev ó a la ca tegoría

de rango constitucional es e derecho a l in corporarlo nada menos que

a l proemio del a rtícu lo 123.
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TERCERA.- También el derecho del trabajo y el legis la dor en dicha

materia. cons ciente de que la maternidad es una función socia l. y

en atención a ello; nuestra Carta Magna . es ta b lece una serie de

normas protectoras para las mujeres trabajadoras; mismas que

derivan en esencia de una necesidad fisiológica. de s a lu brida d y de

segu ridad; pero es evidente también que la protección a la

maternidad deriva de la forma imperante de la propia función

biológica de ser madre .

CUARTA.- Es eviden te que toda ciencia avanza y. la ciencia del

Derecho no es la excepción; pues corno se estu d io en esta Tesis ; el

derecho del trabajo ha evoluciona do en bcncfíc ío de l trabajador y

por ende de la s oc ieda d. Como sabernos el derecho mexi cano del

trabajo . es producto del movimiento armado de 1910. mejor

conocido como revolución mexicana. la cual trajo como

consecuencia la creación de la Constitución Política que

a ctu almen te nos rige y a la cual s e integra el artículo 123 el cua l es

considerado como la columna vertebral del derecho mexica no del

trabajo; para posteriormente con el paso del tiempo nacen a la luz

jurídica la legislación federal en materia del trabajo. de los a ños de

1931. del año de 1970 y la ley federal en vigor; mi smas que a l igual

que la constitución han su frido reformas. debido a la s necesida des

de la propia sociedad . con lo que s c de m uestra que el derecho de l
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trabajo no puede ni debe permanecer es tá tic o ante los avances y

exigencia s de la s oc ieda d .

QUINTA.- Corno ya vimos, la protección a la maternidad esta en

función de tres n ecesidades: la fisiológica, la de salubridad y la de

segu rida d; ello en atención también a la protección del producto o

del niño en período de lactancia; pero debido a las nuevas

necesidades de la socied ad mexicana; en esta Tesis se propone la

creación de la licencia por paternidad para s u bsanar esa laguna e n

la ley federal del trabajo ; puesto que a t ra vés de un derecho que

sería opcional para el trabaj ador de que s i toma o no la licencia. se

perfeccionaría la ley de la materia . en beneficio de la sociedad;

puesto que com o ya se expuso, d icha licencia s u rgtría en función ele

las nuevas necesidades de la soc iedad .

SEXTA.- En cuan to a la protección a la m aternidad , tenemos que el

a rtíc u lo 123 co nstitucional. fra cción V del a pa r ta do "A", y en s u

fracción XI inciso c) del a par tado "13", esta b lece los prínc íp íos

básicos de protección a la maternidad de la mujer trabaj adora , en

es ta do ele gravidez y en el período de lactancia. Su fin primordial es

el de cuidar la función social que implica la m aternidad ; así la

con s ti tu ción mexicana otorga a em plea das embarazadas doce

sem a na s de permiso de maternidad (s eis semanas antes y s eis

sema nas después del parto); con goce de sala r io completo a m pa rado

por el sistema de la segu rida d s oc ia l. Cuando una em pleada no se
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e ncuen t ra a s egurada . el patrón es ta obligado a pagar la prestación .

En caso de en fermedad . es posible obtener un permiso adicional dc

has ta por nueve semanas. La em pleada recibirá en tonces el 50% de

s u sa la rio normal que será también a m parado por el s is te ma de la

seguridad social. Existen di sposiciones es pe cia les para pro teger la

salu d de la mujer y del hijo d urante el em ba ra zo y el período de

lactancia. Durante el período de lactancia. la s mujeres tienen

derecho a dos interrupciones ad iciona les de media hora cada dí a .

con goce de s ueldo co m pleto. para a limentar a s u hijo . De

conform idad con la ley federal del trabajo, el In stituto mexicano del

Segu ro Social proporciona servicios de gua rderías. cuyos fondos son

dot ados po r los patrones a través de deducciones de n ómina del 1% .

a u n cua n do éstos no em plee n mujeres . La Ley Federal del Trabajo .

por s u part e. a do pta el sen ti r de es tos principios prot ectores a la

ma ternidad en s u a rtícu lo 170: uno de los princi pio s prot ect ores

que establece la ley federal del trabajo . que o torga en s u a r tíc u lo

166. es el que prohíbe el em pleo de mujeres en labores peligrosa s o

insalubres en el período de gestación o e n el de lactancia : creemos

quc esta disposi ción plantea un problema serio cuan do el trabajo

s u pone necesariamente lleva r a cab o a lguna o varias de las

actividades s e ña ladas . Estimamos que en lal ca s o el patrón podrá

asigna r a la trabajadora otro tipo de actividades sin merma de s us

sa la rios . pero no puede suspender ni dar por terminada la rela ción

labora l por esta razón.
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SEPTlMA.- Es por ello , que atento a la problemática que viven

muchas parejas y a la s ituación económica que prevalece en e l paí s ,

y a la falta de s erv icios eficien tes de gu a rderías, o como mencionó

por motivos de en fermedad o s im plemen te porque el hombre

también tiene derecho de di sfrutar de la llegada de un nuevo ser ; se

propone la creación de la licencia por pate rnidad en el derecho

mexicano del trabaj o ; a u nque actualmen te en México ,

incipientemente se em pieza a hacer una regulación de ello; y nos

esta rnos refiriendo al co n trato co lec tivo de trabajo del S ind ica to de

Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (Situam),

que con tem pla en s u clá usu la 176 , que en caso de e nferme dad de

los hijos m enores de 12 a ños , debidamente com probada po r los

servic ios m édicos del Institu to de Segu ridad y Serv icios Soc ia les de

los Trabajadores del Estado (ISSSTE) , la s madres y padres

trabaj adores , tendrán derecho a que se les autorice un perm iso con

goce de sa la rio íntegro ha sta por 15 dí a s h ábiles a l añ o para que los

a tiendan . No obstante que lo esta b lecido en la clá usu la an te rior

pued e considerarse un logro de las y los trabaj a dores del S ítuam en

materia de segu ridad soc ia l, que reconoce la igualdad de

responsab ilidades por par te de la m a d re y del padre en el cu ida do y

la cr ia nza de las y los hij os, hay que señala r que el ISSSTE

obstacu liza la recepción íntegra del s a la r io por parte de los

trabaj adores varones que se encu en tra n en es te s u puesto . Lo que
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pone de evidencia una vez más que el d erecho d el trabajo evolu cion a

también a raíz ele las exigencias de la sociedad.

OCTAVA.- Anle el problema y n ecesidad d e la cla se trabajadora que

se ha venido expon ie n do: ser ía conve n ie n te que e l artículo 170 de la

Ley Federal del Trabajo, s ea a d iciona d o con una fracción m á s . en la

que s e es lab lezca e l d erecho de la licencia por paternidad . para

quedar com o a continuación s e propone:

Arttcuio 170. - Las madres trabojculoras tendrán los s i[Ju icn lcs

derechos:

VIII. - En el caso d el padre o concub ina. és te tendrá d erech o (l un«

licencia por pulernidad. la clla l ptlede ser d e ca rácter op ta t iva para

él. y con goce de sa la r io íntegro.

Dich a licen cia por paternidad se o torga rá por el patrón 01 tmbqj(j(lor

que así se lo sol icite. !Jastondo para ello. la comprobación f ehaciente

de lafecna aproximada del parto. hasta por un p eriodo d e doce días:

los cue les a elección del trabajador pueden ser tomados desde linos

días antes d e Iafecha aproxi1T1oda d el parto. o después de és te.

En casos excep cionales. debido a la sullld de la madre y d el

producto, d el recién nacido. o d e ambos en es tad o de convulecenciu

después del parto; dicha licencia por puternidad. podrá aumentarse
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por el período d e ti empo que sea necesario; o bien en caso d e

enf ermed ad qraue d e los hijos menores d e doce n ños, previa

cOl71p ro l )(lción por los seruíctos d e Seg ur id ad Socia l, In mndre y el

pndre podrán gozar por una licen cia hasta por quince d ías con goce

ín tegro d e sa lario. para que puedan a tender n i menor.

De igual forma los padres d e Jamilia divorciados. v iudos o so lt eros.

que tengan a su ca rg o el cu id ad o d e sus Ilfios menores d e s ie te afias;

gozarán d e los privilegios que otorga esta ley a las madres

trabajadoms . con elfin d e p reser enr el d ebido d esarrollo d e los hijos:

Co n dicha adición a l a rticu lo 170 de la ley federal del trabajo . se

esta r ia s ubsanando dicha lagu na en la ley . lo cual se traeluce en un

perfeccionam iento ele ésta .

NOVENA.- Con el afán de que ex is ta una legisl a ción más completa

en el ámbito laboral mexic ano. no es óbice a todo lo ant erior,

también proponer que en esa adición a l a rtícu lo 170 de la Ley

Fed eral del Trabajo . se prevea también una licencia de a usenc ia de l

trabajo con m oti vos de una a dopc ión de un menor de edad ; para las

parejas que estén imposib ilitadas para co nceb ir. Es por todo lo

ex puesto en este trabajo te rmina l de Tesi s y en estas conclusiones

que creemos que seria conven ien te de que se adoptasen las medidas

propuestas pa ra s ubsana r esa lagu na ex is te n te en la ley fed eral del
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trabajo ; con ello se con tribuiría a un bcneficio para la sociedad. hoy

en dí a tan agob iada por la s ituación económ ica imperante en el país

y no s ólo por ello . s ino que también el hombre tiene derecho de

disfrutar la llegada de un nuevo ser a la familia.

DECIMA.- Aunado a todo ello. no podemos dejar de mencionar. que

s i bien el artículo 132 fracción X de la ley fed eral del trabajo . e l cu a l

trat a de la s obligaciones que tienen los patrones . en relación a

permitir a los trabajadores a usen tarse en s us labores para el efec to

de poder desempe ñar com is iones acciden ta les o permanentes de un

s indicato: pues como ya lo menciona mos creemos conveniente que

d icho a r ticu lo tam b ién contem pla rá la hipótes is de pe rm ít tr a los

trabajadores independientement e de s u sexo el hecho de poder

fa ltar a s u s lab ores , cuando s us hijos men ores de doce a fias

requieran de cu idados o atención debido a en fermedades: pues to

que es más importante el cu idado de un hijo, que el desempe ñar

u na comisión s indical.
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