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INTRODUCCION: 

La situacion socioeconómica de La mujer en nuestro Pais, 
como en todos aquellos en vias de desarrollo, dista mucho de 
ser ventajosa y apropiada para brindarles La oportunidad de 
desarrollarse como ser netamente productivo. 

La representante del sexo femenino es confinada 
actividades dentro del hogar y si cuenta con La oportunidad de 
trabajar, més que nada por necesidad, Lo hace en actividades 
que se desprenden de Labores de tipo doméstico, en donde 
percibirá un sueldo muy bajo y no gozará del reconocimiento 
social a que tiene derecho. 

ls por eso que al lrabajo de La mujer no se le da la 
importancia que merece, pues se considera una actividad 
secundaria y pasajera evitando con ello que obtenga una mejor 
preparación y un grado de calificación mayor, Lo que redundar1a 
en mejores y mayores oportunidades de ingreso. 

Debido a Las Limitaciones y a La discriminación de que es 
objeto, se considera importante realizar un trabajo con Los 
aspectos més relevantes acerca de La seguridad social y la 
protección integral de la mujer en México, en comparación con 
algunos paises socialistas. 

Se tocan puntos como los antecedentes de la Seguridad 
Social y La protecciOn jur1dica de que goza La mujer en Las 
diferentes Instituciones 5ociales que La integran, asimismo se 
tratan Los antecedentes del trabajo femenin9, y sus Logros en 
La Constitución Politice Mexicana, as1 como Las normas 
protectoras contenidas en La Ley Federal del Trabajo. Después 
se hace mención de los convenios y Recomendaciones que se 
manejan a Nivel Mundial por medio de la Organización 
Internacional de Trabajo. 

Finalmente se intenta realizar una comparación en cuanto a 
La Legislación Mexicana de La Seguridad Social y las 
Legislaciones de Cuba y La URSS, especificamente como paises 
socialistas, para determinar de alguna forma el avance que es 
mucho de La mujer en una sociedad socialista comparado con una 
de un pa1s en v1as de desarrollo como es el nuestro. 

Con este trabajo se espera obtener el inicio de La 
concientizaciOn de todas las mujeres y los hombres por igual, 
con La finalidad de que con La totalidad emancipación de ellas, 
se Logre impulsar en gran forma La ecrinomla de nuestro pa1s y 
as1 poder Lograr el ideal de justicia social integral,pues 
creemos que Las mujeres pueden brindar una alternativa para el 
crecimiento de México. 
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CAPITULO I. 

DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

1.- Antecedentes. 

La historia nos muestra que en todas Las épocas, Las 

civilizaciones se han preocupado por un mejoramiento social. 

El Imperio Romano es el origen més remoto de Lo que ahora 

son Los seguros sociales y en donde se precisaron con claridad 

los colegios de artesanos, principalmente Los ''COLLEGIR 

TENIORUMu, que mediante el pago que hac1an Los asociados de una 

prima o cuota se cubrian a Los beneficiarios gastos de sepelio. 

Fue en el ano 476 cuando aparece el cristianismo como 

fenómeno social convirtiéndose en La religión juridica del 

Imperio Romano, tanto en occidente como en Oriente. 

Esta religión estableció la igualdad de todos Los seres 

humanos, ya fueran esclavos, extranjeros o ciudadanos romanos 

creando un verdadero movimiento de solidaridad humana en toda 

Europa Mediterrénea. La unión se centraba en La filosofia de 

Cristo, consistente en La ayuda mutua y salvación espiritual de 

los participantes. 

La Edad Media da principio a partir del siglo IV y es 

hasta el siglo XV que la vida privada y pública de Los pueblos 

de Europa se inspiraba en La ética cristiana. 



La iglesia inicia el movimiento hacia La Seguridad social, 

con base en La caridad, mediante La creación de instituciones y 

corporaciones para el auxilio del hombre. 

Además de la iglesia, también aparecieron manifestaciones 

Laicas de ayuda mutua, que se inspiraron en Los principios 

religiosos, pero independientes del clero. Estas 

manifestaciones de seguridad social laica rudimentaria aparecen 

con las corporaciones llamadas giLdas, consideradas coma 

asociaciones de ayuda mutua de Los comerciantes. 

El sistema feudal es una etapa de la Edad Media en La que 

unos cuantos senores feudales tenian el control de tierras, 

animales y gentes. 

Con el desarrollo de La clase burguesa fue superada La 

anarquia feudal que duro 

con Los artesanos y 

varios siglos. La burguesia se formó 

comerciantes Libres que se fueron 

intercalando entre los nobles en decadencia y algunos siervos 

acomodados. 

La combinación de estas gentes y· la unión de sus recursos 

económicos trajo consecuentemente el desarrollo económico, 

cult4ral y social de Las pequenas naciones en formación; 

apareciendo ademés Las saciedades mercantiles y bancarias; las 

industrias manufactureras urbanas y sobre todo el desarrollo de 

La navegación comercial, tanto nacional, como internacional, 

uniéndose a esta actividad, Los artesanos quiénes unidos 

organizan las corporaciones o gildas. 
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can el naciente comercio y La economia artesanal de Las 

ciudades, hubo grandes repercusiones sociales y politices: La 

burguesia urbana ayuda a terminar el feudalismo, pues a todos 

les interesaba La paz, el orden y Las Leyes, que solo un 

gobierno podria establecer. 

En Lo social se forman uniones que fueron precisamente 

cofrad1as, hermandades, gildas, hansas, gremios, etc .. , que 

aparecen completamente seglarizados. 

Aunque con un tinte religioso, en -esta época, Las gildas 

son ya verdaderas asociaciones francamente gremiales, que 

proporcionaban a sus agremiados protecciOn mutua mediante 

asistencia en caso de enfermedad, muerte, orfandad y viudez, 

estaban formados por Los maestros oficiales, campaneros o 

asalariados y aprendices que reciben instrucción sobre Las 

técnicas de fabricación mediante un sistem·a de producción 

monopólica. 

Como se puede ver en los siglos XV, XVI y XVIII surgen en 

Europa, sucesos y fenómenos sociales tan notables y peculiares, 

que pasaron a La historia con el nombre de renacimiento, este 

trajo consigo grandes cambios con el desarrollo de Las 

ciudades, la formación de Las universidades, asi como La 

estructuraciOn de La clase burguesa que a su vez aportaron La 

ideologia del humanismo caracteristico de esa etapa. Fue para 

Europa un verdadero despertar un sacudimiento, una revolución 

incluso el mismo hombre que habia vivido una etapa de profundo 

misticismo, despierta de un letargo para comenzar una nueva era 



que va a cambiar radicalmente su forma de vivir de pensar y 

actuar; Lanzándose a una audaz revision de Las ideas, Las 

ciencias, Las artes, Los conocimientos en Los campos 

experimentales. Lo pol1tico desvió su curso; los inventos del 

hombre surcando Los cielos abrieron una nueva ruta 

inconmensurable, mientras que la medicina, enfrentándose 

audazmente contra Las enfermedades y el dolor, marcó el sendero 

a seguir para Llegar a la meta; La asistencia y seguridad 

social para todos los seres humanos. 

podemos todavia hablar de derechos Sin embargo, no 

sociales en el sentido de derechos positivos, Los cuales son 

Legislador de origen 

creemos que se trataré 

reconocidos y 

democrático, por 

decretados por 

tal motivo 

un 

no 

propiamente de derechos sociales sino más bien del despertar de 

una conciencia de tipo social que daria més adelante pauta al 

desarrollo de Los derechos aludidos. 

La creciente misuria de la plebe y los obreros por un lado 

y por el otro La acciOn del Estado, que trataba de prevenir Las 

insurrecciones, origino un verdadero anhelo de Independencia 

que Les Llevaria a La revoluciOn Liberal del siglo XVIII. Por 

tanto, del inquieto y rebelde obrero del renacimiento, derivó 

necesariamente su lucha en La RevoluciOn Liberal. 

Es as1 como al comenzar la época contemporánea tiene 

lugar una serie de fenómenos sociales que son: La Revolución 

Industrial, la Revolución Francesa y La Revolución Liberal y 

Social. 



Los siglos XVIII y XIX se caracterizaron como Los siglos 

de La Revolución Liberal y el triunfo definitivo de La 

burguesia contra las clases dominantes, monarquia absoluta, 

clero y nobleza feudal, basándose en La tesis de que La Libre 

empresa estimula La producción y que el aumento de la 

producción disminuye la miseria, siendo verdadera en términos 

generales; asi lo confirmo la prosperidad de Inglaterra, pa1s 

decano de La Revolución Industrial y del Liberalismo económico 

y pol1tico. 

EL Liberalismo en su forma un tanto r1gida, no solamente 

no resolvió el problema sino que Lo agudizó y si bien es cierto 

que abolió en cierto modo Las clases en La Edad Media, dió 

Lugar también a una sociedad clasista separada por sus medios 

económicos, creó nuevas formas de miseria y también al 

proletariado, dando como resultado que en un momento dado el 

capital inicial para el movimiento económico, es decir, La 

tierra y los instrumentos de trabajo, quedaran acaparados por 

unas cuantas manos y las inmensas muchedumbres no dispusieran 

de otra cosa més que de su persona,de su fuerza fisica y 

mental, asi como de su trabajo. 

Es asi como frente a la ap~rición de la clase obrera o 

asalariada y con la conversión de la economia doméstica a 

economia nacional, uemerge la 

plan de asistencia organizada 

obligación Legal de socorrer 

beneficiencia pública como un 

y el Estado hubo de aceptar La 

a Los indigentes y necesitados. 
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Por lo tanto, La simple y unilateral beneficiencia cede el paso 

a la asistencia pública como un derecho Que exige el Estado, el 

cual tiene deber de otorgarlo .''(1) 

Partiendo del hecho de que las sociedades de 

beneficiencia, nunca llegaron a cumplir sus fines, los obreros 

se vieron precisados a presionar al Estado, para que creara un 

sistema de previsión que amparara a Los mismos y a sus 

beneficiarios. Los fondos necesarios se recaudarian de Los 

elementos participantes, que més tarde fueron Los patrones, Los 

obreros y el propio Estado; el cual através de una politice de 

tipo sociaLJ dio origen a Lo que hoy conocemos como Seguro 

Social obligatorio. 

Esta Politice nació en el Congreso de Eisenach en el ano 

de 1872 siendo el pais de origen la Alemania unificada por 

Bismarck después de la guerra Franco Prusiana, en donde no solo 

se Logró la unificación de Los dispersos Estados Alemanes para 

formar el Imperio Alemén; sino también la unidad interna de 

todos y cada uno de Los súbditos siendo dirigidos por un solo 

gobierna. 

Pero Los socialistas partidarios de un sistema de gobierna 

Constitucional, oarlamentario y responsable en medidas de 

justicia y protección para el proletariadoJ se opusieron a 

Bismarck 

<1> Duborin R.M.- Las Doctrinas Politice Sociales de La Epoca 
Moderna.- Ediciones Pueblos Unidas.- Montevideo 1960. P. 478. 
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otto Von Bismarck como una estrategia de control de 

proletariado y en contra del socialismo, instituye el 13 de 

junio de 1993 La Ley del Seguro Obligatorio de Enfermedad; "el 

6 de julio de 1994, La Ley del Seguro Obligatorio de Accidentes 

de Trabajo; el 22 de junio de 1999, La Ley del Seguro 

Obligatorio de Vejez e invalidez. En 1991 se complementa esta 

Ley con el seguro de supervivencia, se crea el Seguro de 

empleados y se recopilan en 1911 junto con el seguro de muerte, 

todas Las Leyes de seguros en el Código Federal de seguros 

Sociales."<2> 

Después de aparecer el Seguro Social Obligatorio en todo 

Europa Central comienzan a proliferar las Leyes respecto a esta 

materia, pero con un proceder más timido, propio de Los paises 

Latinos y que caracteriza Las Leyes de Italia 1998, Espana 

1909, Portugal 1913, Leyes basadas en el Se~uro facultativo 

fundamentados por aportaciones estatales. 

Estas formas iniciales de Seguro Social,. supon1an una 

estructuración incipiente e incompleta ademés eran financiadas 

en base bipartita obrero y patrón y administrados en ocasiones 

por una mutualidad. 

Estos inconvenientes fueron subsanados por Las reformas 

sociales iniciadas al final de la Primera Guerra Mundial; donde 

se operó en todo el mundo un cambio profundo de Las ideas 

(2) Zúftiga Cisneros, Miguel.- Doctrina de la Seguridad Social.
Editorial Prensa Médica. México 1980. P. 414 a 419 y 32 e 34 



clásicas en materia de seguridad social. Este cambio se efectúa 

sobre todo en dos planos, por un lado, la necesidad de extender 

la Seguridad Social al conjunto de población y por el otro, de 

tomar en cuenta en una forma más sistemática Los lazos que unen 

a la seguridad social con Las estructuras sociales básicas. 

La transformación más importante en este aspecto fue 

provocada por Beveridge, gran especialista inglés, quién en 

1941-1942 elaboró un plan fundamental de la seguridad social. 

Durante dos anos Sir Williams Beveridge, estudió el 

problema de la seguridad social y estableció un plan que consta 

de dos partes esenciales y que pueden resumirse de La siguiente 

manera: 

La primera parte es una critica del sistema existente en 

Gran BretaMa cuando se elaboró el plan y la segunda es una 

parte constructiva en la que Beveridge expone La forma en que 

Inglaterra debe resolver el problema de La Seguridad social. 

En la primera parte Beveridge demuestra que el sistema de 

protección a Los asalariados con técnicas del seguro, es 

insuficiente desde el punto de vista de las personas cubiertas 

y de los riesgos incluidos y hace una critica de la 

organización administrativa del sistema. En la segunda parte, 

dice que un sistema de seguridad Social , como sistema de 

distribución de prestaciones debe organizarse simulténeamente 

con una politice de pleno empleo y una politice de La salud. 
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Este se adoptó en Inglaterra en 1945 casi integramente, 

siendo en julio de 1946 cuando se promulga La "Ley del Seguro 

Nacional" con La cual Inglaterra establece su seguridad social 

integral protegiendo Los accidentes y enfermedades de trabajo, 

La sanidad, atención a Le ninez y asistencia a Los desvalidos 

entre otros, asi como el seguro social. 

Con el nacimiento y desarrollo del Seguro Social, se 

comenzó e vislumbrar una nueva ideologia que encauzaria el 

Estado através de sus órganos; La seguridad social que tiende a 

garantizar La existencia humana en un nivel decoroso, 

robusteciendo fundamentalmente a Les clases económicamente 

débiles mediante una mejor distribución de La riqueza, de une 

transferencia de Los bieneS de Los que més tienen, Logrando 

realizar Lo que tanto tiempo ha anhelado el hombre, una 

justicia social y un mejor orden económico, en el que todos 

tengan Las mismas oportunidades, deberes y derechos, 

consiguiendo de esta manera una armoniosa paz social, entre Los 

cinco Continentes que integran nuestro mundo." Esta 

trasferencia de riqueza que supone La Seguridad Social, esté 

basada en Los principios . de solidaridad y subsidiaridad; el 

primero dirigido preferentemente al sector que posee el 

capital, para que Lo derrame sobre todo a Las clases 

necesitadas y el segundo dirigido a La acción del Estado en su 

obra asistencial, encauzando Las riquezas de La Nación en 

beneficio de Los económicamente débiles."(31 

(3) Bernardo de Quiroz, Juan.- La Formación, Concepto y 
Naturaleza de La Seguridad Social.- Apuntes C.I.E.s.s.- P. 21 a 
25. 
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EL término "Seguridad Social" toma carta de naturalizaciOn 

en toda declaración de principios y tiende a revolucionar Los 

sistemas económicas y sociales que velan por La existencia y 

tranquilidad del género humano. 

EL origen del Derecho social en México La encontramos en 

Las disposiciones contenidas en Las Leyes de Indias, que La 

Corona Espa~ola dictó durante Los anos de 1561 a 1769 con el 

fin de proteger a los abarigenes de Las tierras conquistadas. 

Gracias a Los nobles propósitos de los reyes católicos se 

dictaron tales disposiciones que desgraciadamente no se 

cumplieron quedando únicamente como intentos, no obstante, son 

punto de partida para La evolución del Derecho Social. 

EL Derecho Social desde su origen muestra ya su 

preocupación por Los desamparados, aunque desde Luego, no se 

puede considerar todav1a como disciplina jur1dica en ésta época 

Durante La etapa del movimiento de Independencia, Don José 

Maria Maretas presenta ante el congreso de Chilpancingo en 

1813, un derecho pleno de equidad y justicia social que expresó 

en esta forma: "La soberania dimana directamente del pJeblo.Las 

leyes deben comprender a todos, sin excepción de privilegios 

.Como la buena Ley es superior a todo hombre, las que dicte 

nuestro Congreso serén tales, que obliguen a la constancia y al 

patriotismo, moderen La opulencia y La indigencia, y de tal 
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suerte aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres y 

aleje La ignorancia La rapina y el hurto." C41 

EL 6 de noviembre de 1813, se promulgó el acta de La 

declaración de Independencia por . el Congreso de Chilpancingo, 

por La cual México quedaba Libre de La dominación EspanoLa y 

con el derecho de regir sus propios destinos .Expresión 

elocuente del Derecho Natural, basado en Los inalienables 

principios de igualdad, Libertad y fraternidad. 

EL punto de partida juridico de La constitución mexicana 

es también el instante del progreso de su estructuración, hasta 

Llegar a La promulgación del derecho que fue sancionado en 

Apatzingén, el 22 de octubre de 1814. 

El de octubre de 1824 se promulga La primera 

Constitución de México, estableciendo tres poderes : Ejecutivo, 

Legislativo y Judicial; que son La expresión del Estado 

democrético. 

EL de febrero de 1857 se promulgó La nueva constitución 

federal de Los Estados Unidos Mexicanos siendo presidente 

substituto, Don Ignacio comonfort. Dicha constitución fue 

decretada sobre La base del Plan de Ryutla y por convocatoria 

expedida el 17 de octubre de 1855, para constituir La Nación 

bajo la forma de República Democrática Representativa Popular. 

C41 Trueba Urbina, Alberto.- Nuevo 
Editorial Porrúa.- P. 140. 

Derecho del Trabajo.-
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El 22 de noviembre de 1856, fue promulgada La Llamada Ley 

de Juérez, por la cual quedaron suprimidos Los fueros 

eclesiésticos y militares. 

Anos después, sube a La presidencia de La República el 

General Porfirio D1az quién cimentó la paz durante 33 anos, 

usando mano de hierro en su gobierno y creando la dictadura 

Porfiriana a base de reelecciones. Desgraciadamente en el orden 

constitucional republicano, sucede una plutocracia 

(preponderancia, predominio, gobierno de ricos> Que desarrolla 

el caciquismo, que actóa como dueno y senor de tierras y vidas 

en toda La Nación. 

Don Venustiano Carranza al publicar el decreto del 12 de 

diciembre de L912 en su articulo 2o. que dec1a : '"Que el mismo 

jefe de La nación encargado del poder ejecutivo, expediré y 

pondré en vigor durante La Luche todas Las Leyes, disposiciones 

y medidas encaminadas a dar satisfacción a las necesidades 

económicas, sociales y pol1ticas del pa1s, efectuando Las 

reformas que La opinión pública exige como indispensables para 

establecer un régimen que garantice La igualdad de Los 

mexicanos." Con esta publ1caci6n del decreto de referencia, se 

abre lo que pudiéramos Llamar La etapa de estudios sobre La 

Seguridad Social en México. 

EL Estado de Vucatén fue el més avanzaQo en materia social 

durante los gobiernos del Gral. Salvador Alvaredo y de Felipe 

Carrillo Puerto. 
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EL 11 de diciembre de 1915 se promulga Le Ley·del trebejo 

e iniciativa del Gral. Alveredo, en donde se estableció el 

mutualismo en su articulo 135. ''EL gobierno fomentaria una 

asoc1ac10n mutualista en la cual se asegurarian los obreros 

contra Los riesgos de vejez y muerte, pues Los patrones eran 

responsables de Los accidentes y enfermedades profesionales''. 

En ninguna otra parte del Pais se Llegó tan cerca de Los 

Linderos de Los seguros sociales modernos.como en Yucatén. 

Un ano después en 1916 se instala el Congreso 

constituyente de Querétero que expediré La Constitución Vigente 

de 1917. 

En esta constitución el pueblo mexicano plasme con 

orgullo, su caracteristica propia como una nación Libre y 

soberana, asi como la defensa de sus más caros ideales por los 

que tanto Luchó y seguiré Luchando. 

2.- Concepto. 

Antes de iniciar· el enélisis de Los diversos conceptos de 

nuestra materia, recordemos que La idea de Derecho Social, se 

funde en Le gran necesidad de prtitección de todos Los débiles, 

es decir, obreros, campesinos, menores, mujeres y en general, a 

todos Los económicamente débiles. 

Rnalizemos en primer lugar el concepto de derecho social 

de Gustavo Redbruch quien afirma : "EL Derecho Social es el 
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resultado de una nueva concepciOn del hombre sujeto a un 

vinculo social".CS> 

Este derecho se inspira no en La idea de igualdad de las 

personas sino en la idea central de nivelaciOn o equilibrio de 

Las desigualdades. Una de las caracteristicas del derecho 

social es La tendencia publicista del Derecho Privado. 

El maestro Gonz6Lez Diaz Lombardo nos lo define en estos 

términos: "Derecho Social es una ordenación de La sociedad en 

función dinámica , teleológicamente dirigida a La obtención del 

mayor bienestar social de las personas y de Los pueblos, 

mediante La justicia social." (6) 

Lo considera como un derecho igualador y se refiere a él 

como una ordenación de La conducta de Los hombres. As1 mismo, 

seMala una de Las caracteristicas del Derecho: el factor 

dinémico, seMalendo al Derecho Social como aquel que tiende a 

la nivelación progresiva de la desproporción en el bienestar 

social. 

Ahora bien, considera a la Justicia como un medio y no 

como un fin, y por lo tanto cae en desubicación, ya que Lo que 

pretende Lograr, no puede servirnos como medios puesto que no 

<S> Radbruch Gustavo.- Xntroducc10n a la Filosofia del 
Derecho.· Primera EdiciOn en Espanol, 1955.- Editorial Fondo de 
Cultura Económica.- P. 157. 

(6) Gonz6lez Diaz Lombardo, Feo. Javier.- El Derecho Social y 
La Seguridad Social Integral.- UNRH.- P. 51. 
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La hemos alcanzado y Lograrla es precisam~nte La finalidad del 

Derecho social. 

Según Mendieta y Nunez "Derecho Social es el conjunto de 

leyes y disposiciones autónomas que establecen y desarrollan 

diferentes principios y procedimientos protectores en favor de 

las personas, grupos y sectores de La sociedad integrados par 

individuos económicos débiles, para Lograr su conveniencia con 

las otras clases sociales dentro de un orden justo.'' (7) 

Dicho autor considera, que para formar un concepto 

jurídico del Derecho Social que corresponda a sus fines, es 

necesario: 

a> Determinar cuáles son las Leyes con las que se pretende 

configurarlo; 

bl Analizar esas Leyes con el objeto de ver si hay en ellas un 

fondo común que justifique su unidad substancial; 

·c) Probar que sus principios son diferentes de Los que 

sustentan las ramas ya conocidas del Derecho, ya que de Lo 

contrario no podr1a desprenderse de ellas para formar un 

derecho autonamo; 

di Descubrir Los fundamentos socioLOgicos. 

<71 Mendieta y NúMez, Lucio.- EL Derecho social.- Editorial 
Porrúa.- P. 66. 
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Fix Zomudio, citando o Roubier agrego "En Lo que estén de 

acuerdo Los tratadistas, es en que el Derecho Social no 

pertenece ni al Público ni al Privado, sino que forma una 

especie intermedia, un entrecruzamiento, una interferencia 

entre ambas clases de normas".(8) El Derecho Social afirma,se 

traduce en La protección juridica de Los económicamente 

débiles,.para Lograr un equilibrio efectivo entre Los diversos 

grupos o clases sociales, el sentido social del derecho no es 

s6Lo una doctrina, no es sólo une escuela juridica es La vida 

misma. 

EL Maestro Trueba Urbina Lo define asi: "Derecho social es 

el conjunto de principias, instituciones y normas que en 

función de integración protegen, tutelan y reivindican a Los 

que viven de su trabajo y a Los económicamente débiles."(9) 

Sin discusión alguna, La anterior definición,abarca todos 

Los sectores sociales. Aqui se refleja el contenido del 

articulo 123 de nuestra Carta Magna que protege, tutela y 

reivindica a Los económicamente débiles, con La finalidad de 

que estos alcancen La igualdad y sus derechos Legitimas al 

bienestar social, derechos que deben ser materializados por la 

Legislación gradual, de la administración y de la jurisdicción 

social, otorgando, en caso de que no se Logre Lo anterior 

Cal Fix Zamudio, Héctor.- EL Juicio de Amparo.- Primera Edición 
1964.- Editorial Porróa.- P. 54. 

C9l Trueba Urbina, Alberto.- Derecho social Mexicano.
Editorial Porrúa.- P. 309. 
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através de La evolución progresiva, el derecho a L8 revolución 

proletaria. 

El Derecha· social, es un derecho igualador, cuyo fin 

primordial es nivelar La situaciOn social de Las personas. Es 

un derecho que tiende a acabar con Las desproporciones que hay 

entre Las clases económicamente débiles y la clase dominante, 

que en su favor siempre han contado con mayores recursos, que 

les ha facilitado la explotacibn de quiénes por diversas causas 

se encuentran en el més completo desamparo. 

En nuestra Constitución se encuentran plasmados Los textos 

protectora~, 

campesinos y 

tuteladores, 

en general, 

y reivindicadores de obreros, 

todos los econbmicamente débiles. en 

los articulas 27, 29 y 123 que respectivamente se proponen 

entregar la tierra a quién la trabaja y asegurar a los hombres 

que vierten su energia de trabajo a la econom1a, La salud y la 

vida y un ingreso en el presente y en el futura que haga 

posible un vivir conforme con La naturaleza, La Libertad y La 

dignidad humana. 

En consecuencia, es claro que el Derecho Social es un 

conjunto de normas establecidas no sólo para darle protección a 

Los desposeidos frente al egoismo de Las otras clases sociales, 

sino para elevar su nivel económico y principalmente 

reivindicarlo como seres humanos. 

Hemos intentado definir al Derecho Social en funcibn de 

una integ~ación de Las normas juridicas especiales de orden 
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público, destinadas al bienestar social de todo ser humano, 

mediante La justicia social. 

Se considera que el Derecho de La Seguridad Social, es une 

disciplina autónoma del Derecho social, en donde se unen Los 

esfuerzos del Estado y de Los particulares entre si, a fin de 

sistematizar sus actuaciones para el Logro de un mayor 

bienestar social. 

La mayoria de Los tratadistas sostienen hoy en dia, que el 

Derecho de la Seguridad Social es autónoma, convienen en 

distinguirlo como un derecho comuni6n, distinto del derecho 

privado y del derecho público. Sin embargo existen algunos que 

Lo ubican como parte del Derecho del Trabajo, como por ejemplo 

Mario de La Cueva que dice: "EL Derecho del Trabajo y de La 

Seguridad Social tienen un mismo origen e idéntica naturaleza, 

ambos buscan La justicia social. EL Derecho de La Seguridad 

Social, es La humanización del derecho y es también su 

desmaterialización, pues significa el triunfo de lo humano 

sobre La economia." (101 

Es indiscutible, que una pa·rte significativa del Derecho 

de La Seguridad Social se encuentra conectado al Derecho del 

trabajo , y otra , resulta totalmente ajena al mismo. 

Finalmente podriamos senalar como caracteristicas de La 

autonom1a del Derecho de la seguridad Social el tratamiento 

(101 De La cueva, Mario.- Derecho Mexicano del Trabajo. Tomo I 
- Editorial Porras.- P.224. 
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doctrinal, académico y Legislativo que se Le da. 

- Doctrinalmente existe un cuerpo importante de tratados de 

seguridad social, dedicados a su estudio especifico y 

desvinculados del resto de las ramas del Derecho. 

- Académicamente, en la mayoria de los planes de estudios de 

la carrera de Derecho, se imparte como materia independiente 

La de Seguridad social. 

- Legislativamente, existen en La mayoria de Los paises y por 

supuesto en el nuestro, Leyes de Seguridad Social totalmente 

independientes del resto del cuerpo normativo. 

Por Lo anterior se puede sostener, que el Derecho de La 

Seguridad Social es una ramo autónoma que tiene su campo 

especifico de estudio y aplicación. 

3.- Naturaleza Juridica. 

EL concepto de Seguridad 

del siglo XIX en Europa, 

industrial y por el cambio en 

Social nace en La segunda mitad 

trasformada por la revolución 

Los conceptos de caridad y 

beneficencia tanto publica como privada; donde al reconocer el 

riesgo social como una posibilidad, La intervención del estado 

tenia que pugnar para La formación y operación de fondos 

comunes. 

Es otto Von Bismarck a quién corresponde el mérito de 

Llevar a La realidad esa concepción. EL canciller del Imperio 
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Alemén leyO un 17 de noviembre de 1BB1 en el Reichstag, el 

mensaje que transformó Los sistemas existentes hasta entonces, 

al manifestar que su gobierno presentaria sendas iniciativas de 

Ley sobre asegurainiento de Los trabajadores contra Los 

accidentes de trabajo, de un sistema de cajas de enfermedad con 

base paritaria, y de pensiones por invalidez o vejez. En 1BB3, 

1BB~ y 1889 se promulgaron dichas leyes, mismas que abrieron un 

campo nuevo; el de La Seguridad Social. 

El esquema bismarckiano se basaba en Los sistemas de 

aseguramiento comerciales <al establecer un fondo común 

calculado matem6ticamente pare hacer frente e Los posibles 

riesgos> pero introdujo una modificaciOn fundamental al hacer 

obligatoria la fuente de fincamiento o sea las cuotas que 

patrones y trabajadores <eventualmente el Estado> tendr1a que 

aportar. 

Sin embargo, 

articulación de 

en sentido estricto, este sistema era une 

Seguros Sociales, que contemplaba cada riesgo 

en forma aislada, y sobre esta senda caminaron Los sistemas, 

que con pequenas modalidades, adoptaron otros Estados europeos. 

Es hasta el ano de 19~2 cuando encontramos Lo que se 

podria definir como el segundo gran acontecimiento en La 

evoluciOn de le Seguridad Social, cuando el 20 de noviembre, 

William Beveridge rinde su Informe del comité Interministerial 

de Seguridad Social de Inglaterra en el que se senalaba que la 

caracteristica fundamental del Plan de Seguridad Social 

consistia en un esquema de aseguramiento social contra La 
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interrupción y destrucción del poder de ganancia· y por Los 

gastos anormales con motivo del nacimiento, matrimonio o 

muerte, abarcando sin LimitaciOn a todos los ciudadanos. 

Este sistema descansaba sobre La idea de ''situación de 

necesidad" que refiriendo una unificación de Los riesgos 

materia de La cobertura, no daba importancia a La causa, 

profesional o no profesional, e incluis también los económicos. 

Asimismo, el sistema propuesto por Beveridge, a diferencia del 

alemán se basaba en importantes aportaciones por parte· del 

Estado, pretendia otorgar prestaciones económicas uniformes 

independientes del nivel salarial del asegurado y finalmente, 

buscaba universalizar sus beneficios a todos Los ciudadanos 

Hemos resumido estos sucesos históricos como pautas 

fundamentales de La seguridad social, en virtud de que en La 

actualidad ningún pais tiene uno de esos ~egimenes en su 

puridad original. Del régimen de Seguros sociales de Bismarck 

<organizaciOn financiera, orgénica y funcional distinta para 

cada tipo de rama de riesgos asegurado>; del de Seguro Social 

<aseguramiento parcial de riesgos pero bajo un sistema 

integrador desde Los éngulos financiero, orgénico y funcional>; 

y del de Seguridad Social <mecanismo de aseguramiento que debe 

cubrir a todas Las personas y todas las necesidades>, cada pais 

ha extraido Los elementos que m6s se adaptan a su estructura 

politica, social y económica para establecer su propia régimen. 

De ah1 que, més que preocupación por el establecimiento de 

sistemas de protección que encuadren en rigor dentro de alguno 
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de los esquemas descritos, se busquen formulas que permitan 

incorporar a un mayor número de ciudadanos a los marcos de 

protección de la seguridad social, entendida ésta en su sentido 

més amplio. 

En realidad se debe senalar como punto de arranque de La 

Seguridad Social en México a La ConstituciOn de 1917, ya que 

previos a ella, salvo algunas Leyes estatales, vanguardia de 

Los derechos del trabajo y de La Seguridad Social mexicanos y 

por ende precursoras de la Carta Magna vigente, sólo existen 

antecedentes remotos basados en Las ideas de caridad y 

beneficencia. 

Al presentar el proyecto de reformas a La ConstituciOn de 

18S7 ante el Congreso Constituyente en la Ciudad de Querétaro, 

Don venustiano Carranza hizo alusión por primera vez a La 

Seguridad Social, al manisfestar: 

"Con la responsabilidad de los empresarios para los casos 

de accidente, con los seguros para Los casos de enfermedad y de 

vejez. Con todas estas reformas espera fundamentalmente el 

gobierno a mi cargo, que Las instiiuciones pollticas del pals 

responderán satisfactoriamente a Las necesidades sociales; que 

los agentes del poder público sean Lo que deben ser: 

instrumentos de seguridad social." 

Sin embargo, el texto que presentaba el Primer Jefe 

distaba mucho de ser realmente avanzado o innovador. Fueron Los 

diputados constituyentes Los que introdujeron a Lo Largo de Los 
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debates, Los 

social. As1, 

del Proyecto 

verdaderos y trascendentes cambios de carécter 

cuando se discut1e el articulo So. Constitucional 

de carranza, Las voces de Los auténticos 

representantes obreros <Victoria, van Versen, Froilén 

Manjarrez, Ferriéndez Martinez, Gracidas o J.N. Macias> Lograron 

que se formara un catálogo completo de Las prerrogativas 

obreras, naciendo asi el articulo 123. 

EL proyecto de articulo sobre Trabajo y Previsión Social 

presentado en La 40 sesión, el 13 de enero de 1917 coHstebe de 

veintiocho fracciones, entre Las cuales, La XXVII seMaLaba: 

"Se considera de utilidad social: el establecimiento de 

cajas de seguros populares 

involuntaria de trabajo, de 

de invalidez, de vida, de cesación 

accidentes y de otras con fines 

anélogos, por lo cual, tanto el Gobierno Federal como el de 

ceda Estado, deberé fomentar La organización de instituciones 

de esta indole, para· infundir e incluir La previsiOn popular." 

AL formular el Dictamen La ComisiOn integrada por 

Francisco J. Majica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto 

Romén y Luis G. Moraz6n, presento el articulo 123 modificado 

con XXX fracciones. Le frecciOn XXVII original paso, en el 

Dictamen, a ser La XXIX con idéntico texto; además de que en el 

documento no se hizo comentario alguno sobre su contenido. La 

fracción XXIX fue aprobada en sus términos, sin discusión o 

aclaración alguna el 23 de enero de 1917, iniciando su vigencia 

el 10. de mayo del mismo ano. 



Sin embargo, Las figuras previstas en La fracción XXIX del 

articulo 123 no progresaron, fundamentalmente por 

desconocimiento de sus alcances y de La factibilidad de su 

operación. surgieron Cejas de Socorros, Montepios, Cajas 

Populares de Crédito, Cajas de Capitalización, y Sociedades 

cooperativas de Prestación de Servicios 

farmaceúticos, juridicos, etc., pero ninguna 

médicos, 

Llegaba 

remotamente a llenar la aspiración constitucional. 

Alvaro Obregón intentó siendo Presidente de la República 

colmar el vacio que hasta entonces existia, al elaborar un 

proyecto de Ley del Seguro Social que dio a conocer el s de 

diciembre de 1921. ~n su proyecto, se cubrian los riesgos 

mediante: indemnización por accidentes de trabajo; jubilaciones 

por vejez¡ y seguros de vida. 

Aunque el General Obregón 

sus propósitos, habia dejado 

lograran. lxistiendo gran 

no vio cristalizados con éxito 

ya una 

confusión 

fuerte base 

aón sobre 

para que se 

el camino 

adecuado para Lograr dar vigencia a la fracción XXIX del 

articulo 123, en el a~o de 1928 la ·secretaria de Industria, 

Comercio y Trabajo formó una Comisión encargada de redactar un 

Capitulo de Seguros Sociales que provisionalmente formarian 

parte del "Código Federal del Trabajo" (La Legislación aún era 

estatal>; y en noviembre de 1928 la Secretaria de Gobernación 

sometió a La Convención Obrero-Patronal unas bases para 

establecer el Seguro Social que fueron totalmente rechazadas 

por el sector patronal, el cuél se negaba a participar en el 
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costo del mismo. 

Sin embargo, estos dos intentos significaron La separación 

del Derecho del Trabajo y del Derecho de La Seguridad Social, 

pues jamés se volvió a intentar regular al Seguro Social en el 

Código Laboral. 

La semilla de Obregón germinaba el 26 de julio de 1929, 

cuenda La C~mere de Senadores recibia del Ejecutivo Federal una 

iniciativa de reformas al articulo 123 Constitucional y a La 

fracción X del 73. Si bien la iniciativa obedecia, 

fundamentalmente, a 

Legislación laboral, 

social en 

la preocupaciOn por federalizar la 

abrió La puerta para el establecimiento 

México. El 22 de agosto de 1929 después del Seguro 

del proceso 

cémaras de 

legis Lativo del Constituyente Permanente, las 

los Senadores y Diputados declararon reformados 

articulas 73 y 123 Constitucionales <Reforma~ publicadas en el 

Diario Oficial de la Federación del 6 de septiembre de 1929), 

quedando La fracción 29 en los términos siguientes: 

wXXIX. se considera de 

la Ley del Seguro 

invalidez, de vida, 

Social, 

cesación 

utilidad pública la expedición de 

y ella comprenderé seguras de 

involuntaria del trabajo, de 

enfermedades y accidentes y otros con fines anélogos." 

A partir de ese momento se inició el largo y dificil 

camino que se tuvo que recorrer antes de Lograr reglamentar La 

fracción XXIX. 
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AL Ing. Pacual Ortiz Rubio Le fueron otorgadas facultades 

extraordinarias para que expidiera La Ley del Seguro Social 

Obligatorio antes del 31 de agosto de 1932, sin Lograrlo. 

Siendo presidente el General Abelardo L. Rodriguez nombró en 

1934 una Comisión que elabora un proyecto de Ley del Seguro 

Social, mismo que no se convirtió en Ley, pero que presenta uno 

de Los antecedentes más sólidos de Lo que más tarde seria el 

Seguro social. El General Lázaro Cárdenas tuvo una preocupación 

especial por implantar el Seguro Social. EL trabajo de 

distintas Dependencias del Ejecutivo, se plasmó en una 

iniciativa de Ley de Seguros Sociales que envidiada al Congreso 

de La Unión, nunca fue discutida so-pretexto de carecer de una 

base actuarial que Le diera viabilidad. 

Es al General Manuel Rvila camacho a quién corresponde el 

mérito de Lograr La implantación del seguro Social en México. 

Decidido a establecer el régimen, en junio de 1941 creó una 

Comisión Técnica que se encargaria de elaborar un nuevo 

proyecto de Ley de Seguros Sociales. La Comisión integrada por 

representantes del Ejecutivo, de Los y trabajadores y de Los 

patrones, tomando en cuenta el anteproyecto formulado por la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social, presentaron en julio 

de 1942 su proyecto al Presidente, quién Lo remitió de 

inmediato al Congreso de La Unión para su discusión y 

aprobación. 

Finalmente, el 31 de diciembre de 1942 quedo aprobada La 

Ley del Seguro Social, misma que fue publicada en el Diario 
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Oficial de La Federaci6n el 19 de enero de 1943. 

La Ley de 1942 estuvo en vigor hasta el de abril de 

1973. A Lo Largo de sus 30 anos de existencia fue modificada en 

9 ocasiones, con el objeto de subsanar omisiones que no se 

habian contemplado o bien para adecuarla a La realidad social y 

econ6mica cambiante. 

Empero, el 

necesidades de 

ordenamiento de 1942 ya no respondia a Las 

un México muy distinto. Por ello el Ejecutivo 

Federal envio al congreso de La Uni6n una iniciativa de reforma 

a La fracciOn XXIX del articulo 123 constitucional, que previa 

aprobaci6n del Constituyente Permanente fue publicada en el 

Diario Oficial de La FederaciOn del 14 de febrero de 1972 al 

tenor que a continuaci6n se cita: 

"XXIX. Es de utilidad pública La Ley del seguro Social y, 

ella comprenderé seguros de invalidez, vejez, de vida, de 

cesaci6n involuntaria del trabajo, de enfermedades y 

accidentes, de servicios de guarderia y cualquier otro 

encaminado a La protecci6n y bienestar de Los trabajadores, 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familiares." 

Con este antecedente, el Presidente de La RepOblica, Lic. 

Luis Echeverria Alvarez, envió a la Cémara de Diputados une 

iniciativa que presentaba una completa reestructuraci6n a La 

Ley del Seguro Social. su principal objetivo, como Lo senaLa 

claramente La Exposic16n de Motivos, fue La búsqueda de una 
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Seguridad social Integral, "en el doble sentido de mejorar la 

protecciOn al núcleo de los trabajadores asegurados y de 

extenderla a grupos humanos no sujetos relaciones de 

trabajo •.. " y "que Llegue a abarcar a toda La poblaciOn, 

inclusive a Los grupos marginados, sumamente urgidos de 

protección frente a los riesgos vitales". 

El 22 de febrero de 1973 se aprobó por las Cémaras del 

Congreso de la Unión, la Ley del Seguro social que se publicó 

por Decreto del Ejecutivo en el Diario Oficial de la Federación 

del 13 de marzo de 1973. 

En sus once anos de vida, la Ley del Seguro Social ha sido 

reformada en siete ocasiones, habiéndose publicado Las reformas 

en Los Diarios Oficiales de la Federación de: 1) 31 de 

diciembre de 1974; 2) 19 de diciembre de 1980; 3) 31 de 

diciembre de 1901; 4) 11 de enero de 1982; 51 28 de diciembre 

de 1984; 6) 2 de mayo de 1986 y 7) 4 de enero de 1989. 

Desde la promulgación de la Constitución de 1917 se dio 

tratamiento distinto a los trabajadores del Estado, a quiénes 

se Les estableció un régimen distinto al del articulo 123 

Constitucional.Por ello, en 1925 se promulgó una Ley de 

Pensiones Civiles que establecia un marco de protección para 

estos trabajadores. Posteriormente se promulgaron Los Estatutos 

de Los Trabajadores al Servicio del Estado de 1938 y 1941, 

respectivamente, Los 

protección. 

cuales también contenian normas de 
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EL transcurso del tiempo hizo inoperantes tanto a La Ley 

de Pensiones Civiles <cuyo Oltimo texto vigente fue de 30 de 

diciembre de 1947) como el Estatuto de 1941; por Lo que el 28 

de diciembre de 1959 se expidió La Ley del Instituto de 

Seguridad y servicios Sociales de Los Trabajadores, 

constituyendo un verdadero régimen de Seguridad social para 

estos trabajadores <La Ley de ISSSTE vigente es del 1S de 

diciembre de 1983). 

Siendo Presidente de La República el Lic. Adolfo López 

Mateas, envio una iniciativa de adición al articulo 123 

constitucional, mediante la cual, se creaba un apartado ''B'' en 

dicho articulo, destinado a regular La relación de trabajo 

entre Los Poderes de La Unión, el Distrito Federal y sus 

respectivos trabajadores. 

Aprobada La adición el S de diciembre de ~960, La fracción 

XI del apartado "B" se dedicó a Las bases de ia seguridad 

Social para estos trabajadores. 

Sin embargo, La adición dejo fuera a Los trabajadores al 

servicio de Las gobiernos Locales, por Lo que estos últimos han 

ideado distintos mecanismos para proporcionar Seguridad social 

e sus trabajadores; unos firmaron convenios con Los Institutos 

Federales <IMSS e ISSSTE>, otros crearon sus propios regimenes. 

La reciente reforma al articulo 115 constitucional, cuya 

fracción IX permite a Los Estados el Legislar en materia de 

trabajo para regular sus relaciones con sus trabajadores de 

conformidad can Las bases del articulo 123 de La Constitución, 
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permitiré que, paulatinamente y de acuerdo con sus necesidades 

y posibilidades economices, Los Estados Legislen en materia de 

Seguridad social. 

Por otra parte, La fracción XIII 

articulo 123 constitucional, estableció 

excepción, entre los que se encuentra 

del apartado "B" 

ciertos regimenes 

el relativo a 

del 

de 

Los 

militares y marinos. Por ello, EL Congreso de La Unión expid10 

la Ley del Instituto de Seguridad Social para Las Fuerzas 

Armadas Mexicanas, que se publico en el Diario Oficial de Le 

Federación del 29 de junio de 1976. 

Las tres vertientes por Las que fluye el sistema mexicano 

del Seguro Social, corresponden al régimen general de éste 

<comprensivo de Los trabajadores, campesinos, no asalariados y 

otros sectores sociales>, al especifico de los empleados al 

servicio del Estado y finalmente, al también especial del 

personal que forma parte de la Fuerzas Armadas Nacionales, como 

se menciono anteriormente. 

Cada uno de esos regimenes, tiene.encomendada su gestión a 

sendos organismos pQblicos desce~tralizados, Lo que constituye 

su denominador común, a saber, respectivamente: EL Instituto 

Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de Los Trabajadores del Estado y del 

Instituto de 

Mexicanas. 

Seguridad Social para las fuerzas Armadas 
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En cuanto el fundamento Constitucional de Los tres 

diversos regimenes apuntados, se encuentra en La fracción XXIX 

del Apartado "A" del articulo 123 de Le ConstituciOn General de 

Le República; en Les fracciones XI y XIII del apartado "B" del 

mismo precepto de Le Carta Magna; y en Le frecciOn IX del 

articulo 115 de Le propia constituciOn. 

"A medida que el Sistema de Seguridad social se he ido 

ampliando, se ha ido Logrando también su universelizeciOn, es 

decir, su ampliaciOn el total de Le poblaciOn. Se han buscado 

soluciones técnicas y adecuadas para Los trabajadores no 

asalariados, del campo, para los que laboran a domicilio y de 

empresa de tipo familiar, asi como de instituciones o empresas 

que al entrar al régimen mantuvieron su indep·endencia por 

diversas razones, como Los trabajadores de La industria textil, 

ferrocarrilero, petróleos, mineros y otros.'' t11) 

Por otra parte, y dentro de un contexto general, se torna 

indispensable que La instituciOn aliente y fomente Le 

orgenizeciOn de Le sociedad, e través de Le integreciOn grupal 

de Los trabajadores independientes, cualquiera que sea su 

actividad, habida cuente de que Le dispersión en que se 

encuentran y su falta de unión han sido factores que propician 

su marginación del seguro Social. 

Considerando, en un diversa orden de ideas, a la totalidad 

de La población amparada par Los regimenes de esta forma de 

<11> Gonzélez Diez Lombardo, Francisco.- Op. Cit.- P. 1s1-1s2. 
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protección, encomendada a Los Institutos Mexicano del seguro 

Social, de Seguridad y Servicios sociales de Los Trabajadores 

del Estado y de Seguridad Social para Las Fuerzas Armadas 

Mexicanas, resulta amargo manifestar que aún permanecen sin 

cobertura y ajenos a dichos sistemas, numerosos habitantes de 

La República, Lo que naturalmente obliga a redoblar esfuerzos 

para evitar esta penosa e injusta situación. 

En sintesis, y por lo que toca al campo de aplicación, 

existe en Mé.,¡<ico el compromiso de dar cumplimiento al principio 

de universalidad, que es uno de Los puntos cardinales de La 

Seguridad social, cuyo enunciado más breve y completo a La vez, 

se concreta en La fórmula de protección para todos. 
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CAPITULO II 

EL DESARROLLO LABORAL DE LA MUJER EN MEXICO. 

1.- Antecedentes. 

En La ~poca Precolonial, Los aztecas fueron un grupo 

numeroso de tribus independientes que ocuparon una pequena zona 

del centro de México. EL papel que desempeM6 La mujer en esta 

sociedad fue mas brillante en comparación con otras socieQades 

de su época, su futuro se determinaba desde el momento de su 

nacimiento, en donde La comadrona "Ticitl" pronunciaba una 

serie de rituales invocadores del destino del recién nacido en 

razón de su sexo. Si era varón, se Le destinaba al campo donde 

se hacen Las gue~ras, dónde se traban Las batallas, porque su 

oficio y facultad era La guerra y su obligación dar de beber a 

Las soldados sangre de los enemigos y dar de Comer a La tierra 

Los cuerpos de Los contrarios. En cambio si era mujer se Le 

decia que tenia que estar dentro de La casa, en donde deberia 

de trabaja'. y realizar su oficio, el cUal consistia en ~raer 

agua y moler maiz en el metate. "Pues es asi en donde el 

trabajo cotidiano se iniciaba con el ruido de La mano del 

metate".(121 

Posteriormente se Les educaba con preceptos morales muy 

severos, de este modo La educación de La ni~a empezaba e Los 

<12> SousteLLe, Jacques.- La vida cotidiana ·de Los aztecas en 
visperas de La conquista.- Segunda Edición en EspanoL. México 
1965.- P. 170. 
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tres anos en el hogar recibiendo La instruc~ión que su madre Le 

proporcionaba, teniendo como principio senaLarle eL Lugar de la 

mujer en La sociedad y a realizar Las Labores domésticas, como 

hilar algodón barrer Las casas, moler el maiz, etc.Por el 

contrario, al n1na se Le ensenaba entre otras cosas a llevar 

agua, Lena, a recoger los granos del ma1z, pescar y conducir 

grandes canoas. 

Al joven azteca se Le ensenaba a descifrar jeroglificos, a 

ejecutar operaciones aritméticas, observar el curso de Los 

astros, medir el tiempo, conocer Las plantas, Los anim~Les, y 

sobre todo, el arte de La guerra. 

lle ésta manera se observan las dif~rencias en Los 

principios educativos. que se establecian en razón del sexo, 

designando al hombre La actividad de La guerra y a La mujer La 

fidelidad y dedicación al· hogar. 

En base la educaciOn recibida durante su ninez y 

juventud, La mujer azteca podia desempenar Las siguientes 

Labores dentro de la sociedad: 

Cocina 

- 1ejido. ocupación importante en La jornada de La mujer 

cuya realización era completamente a mano, teniendo La 

obligación de vestir a toda La familia. 

- Meaicina. a mujer médico ''curandera'', tenia reservado un 

gran papel por sus conocimientos de las plantas y Las 

hieroas. 

- ~aceruotisas. ll sacerdocio podia ser ejercido poi· 
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mujeres. 

- venta. Sentadas en Los mercados Las mujeres vendian 

tortillas, atole, tamales, cacao preparado y sus productos 

del huerto o del taller. 

La jornada de una mujer de pueblo era dura y sometida a 

trabajos pesados como Levantarse por La noche a encender el 

fuego, preparar La comida de Los hombres que salian al campo, 

realizar La parte que les correspondia de Los trabajos del 

campo, ocuparse de Los ninos, etc. En cambio La jornada de una 

dame rica consistia en hilar, tejer algodón contando con 

instrumentos, objetos y todas Las herramientas necesarias para 

poder realizar sus trabajos. 

Es de suma importancia La participación de Le mujer en el 

desarrollo de ésta sociedad, por el papel tan valioso que 

representa .en sus labores, siendo la base para el 

fortalecimiento y crecimiento de su cultura, pues sin ellas el 

gran imperio guerrero, probablemente nunca hubiese podido 

alcanzar Las magnitudes por demás conocidas. 

Durante LB época en que México fue colonia de Espana, las 

Leyes de Indias eran las que regian el destino de La misma; se 

destinaron para proteger a Los indios y para impedir su 

despiadada explotación, pues comprendian que era necesario la 

reducción de Las horas de trabajo; los descansos semanales (Ley 

XVII en el titulo I de La Recopilación>; La protección del 

salario, pagarlo ; integro y en efectivo; protección a La mujer 

en cinta, visible en La Ley de Burgos¡ protección contra 
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Labores insalubres y peligrosas <Ley XIV del titúlo VII del 

Libro VI expedida en 1538); atención médica obligatoria y el 

descanso por e_nfermedad 1 dado por mandato de La Real Audiencia 

el 23 de marzo de 1785, etc. 

Pero éstas medidas no significaban una igualdad entre el 

indio y el conquistador.(13) 

Estas Leyes desde luego, no estaban inspiradas en Los 

principios sobre los cu6les descansan Los actuales preceptos de 

Las Legislaciones de Trabajo, puesto que en La época del 

dominio de Espana, todas Las normas favorables a los indios se 

basaban en Lo establecido por La Iglesia Católica. 

No existieron tribunales donde pudieran Los aborigenes 

dirimir sus derechos y todo era resuelto a verdad sabida y 

buena fe guardada. 

A pesar de que Los Reyes de Espana, por medio.de Las Leyes 

que se han transcrito, ord~naban que se diera buen trato a Los 

aborigenes, Los espaMoles consideraban como un derecho La 

explotación de Los indios. 

En el Derecho Laboral existia La prohibición para La mujer 

de ejercer oficios públicos y sólo en casos excepcionales muy 

calificadas podian destacar con plena sober8nia de sus actos. 

Pero lo cierto es que su participación se caracterizó por una 

(13) Bialostosky de Chazén, Sara.- CondiciOn Juridica de La 
Hujer en Héxico.- UNRM Facultad de Derecho.- P. 33. 
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continua degradación de su situación jurídica. 

"R partir de las denuncias hechas por ~ray Bartolomé de 

Las Casas se dictaron instrucciones con el fin de ordenar que 

Las mujeres indias estuvieran exentas del trabajo de minas, asi 

como de aquellos considerados excesivamente rudos o penosos.'' 

<14>. Asimismo, por Ordenanza del 13 de octubre de 1595 se 

establece la prohibición de tener indias solteras en Los 

obrajes, ni indias casadas sin sus maridos. 

se obtuvo una detallada regulación·respecto al servicio 

doméstico. La Recopilación de lndias 6.1657 regulaba el salario 

que se les deberla dar por el servicio doméstico, declarando 

que si se realizaba otro tipo de servicio se pagarla aparte; se 

regulaba también el servicia prestado por Las indias en casa de 

espaMoles. De estas disposiciones se deriva el carácter de este 

contrato de arrendamiento de servicios, fij8ndo como plazo 

máximo un aMo, para evitar Los frecuentes abusos que se 

comet1an. 

Ve acuerdo a estas medidas se procura otorgarle a La mujer 

una mayor instruccion en colegios, esto gracias a La Labor de 

Fray Juan de Zumérraga. 

En el 

aunque con 

mujer, en 

siglo XVI se crearon 

grandes diferencias, 

los colegios en donde 

instituciones que atendian, 

La educación elemental de La 

se 1mpart1a La ensenanza 

secundaria, no se aceptaba a La mujer, aunque Los fundaran 

(14> Idem. 
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órdenes religiosas. 

Con fecha 21 de septiembre de 1551, por Cédula Real 

fechada en Toro, se funda en México capital del Virreinato de 

La Nueva Espana, La Real universidad de México, que adquiriria 

después el nombre de Pontificia por Bula Papal. su campo fue 

reservado exclusivamente para Los varones. 

De esta manera, se concluye que en esta época se obtiene 

en favor de La mujer una serie de derechos que permiten que su 

represión sea en menor grado, aunque no se logra su 

participación en La sociedad de una manera completa. 

En La Revolución Mexicana, La presencia de La mujer 

significa un sello caracteristico de Lucha, cuya intervención 

en Las actividades fundamentales se estimaron benéficas para La 

prosperidad del pais. Debido a Las condiciones socioeconómicas 

en que se desenvolvió, La mujer adquirió conciencia del momento 

histórico en que se encontraba, deseosa de ayudar, compartiendo 

con el hombre Las tribulaciones del combate por La Libertad, 

incluso en ocasiones hasta a empunar l~s armas; su conducta fue 

siempre animosa, valiente y alentadora, La impulsó a luchar por 

una igualdad económica y Legal con el hombre y al 

reconocimiento como factor importante, destruyendo de este modo 

La idea de debilidad mental de La mujer. 

Haremos un breve comentario en relaciOn a La mujer en La 

Independencia; Dona Josefa Ortiz de Dom1nguez y La carbonera 

que sirviO de correo.- En 1857 Dona Margarita Maza de Juárez, 
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que ayudo a Don Benito Juérez orilléndolo a estudiar y en 

ocasiones sirvió como consejera. 

"La mujer participó tanto en La preparación del movimiento 

revolucionario como en su realización, el cual se dio como 

muestra de inconformidad de la nación entera por su sufrimiento 

bajo injustas dictaduras. Ellas sabian que esa Lucha era 

decisiva para Lograr La plenitud de sus derechos de La mujer 

trabajadora, y por ende el futuro de México, por Lo que 

interviene sin descuidar sus obligaciones en el hogar." C1Sl 

Es necesario mencionar los hechos importantes que 

ocurrieron en materia de trabajo en La época de La 

Independencia. 

En primer Lugar, en 1813, fue Maretas en sus ''Sentimientos 

de La Nación" quién plasmó Las ideas de aumentar el jornal del 

pobre, mejorar sus costumbres, etc. Pero no se conoció el 

derecho del trabajo. 

Posteriormente, Agustin de Iturbide en el articulo 12 del 

Plan de Iguala senaló que todos Los ciudadanos sin distinción 

alguna son idóneos para optar por cualquier empleo. La 

Constitución de 182~, no constituye ningún antecedente del 

derecho Laboral y Las condiciones de trabajo seguian siendo 

miserables, aumentando Las jornadas de trabajo y reduciendo aún 

mes el salario. La Constitución de 1857, consagró La 

C15l México.- XLVII Legislatura del Congreso de La Unión.
Derechos de La Mujer Mexicana.- México: Popular 1969.- P. 17. 
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Declaración de Derechos de que gozaban Los hombres frente al 

lstado y sociedadj en sus articulas 4o. y 5o. se establecian 

cuestiones relativas al trabajo que comprendieron Las 

Libertades de profesión, industria y trabajo. Sin embargo, 

ningún derecho social, en virtud del sistema individualista-

Liberal que predbminaba en.ese tiempo. 

"EL 30 de abril de 1904 en el Estado de México, se decretó 

una Ley sobre accidentes de trabajo, conocida coma ~Ley Vicente 

ViLLada", en La que se implantó La obligación del patrón de 

prestar atención médica y pagar el salario a Los trabajadores, 

hasta por tres meses en caso de accidentes por riesgos de 

trabajo." (16) 

~L 9 de noviembre de 1906, en el ~stado de Nuevo León se 

expidió otra Ley que regulaba aspecto~ sobre accidentes de 

trabajo y enfermedades. ~e considera que estas dos Leyes son 

les únicas que representaron un real beneficio para el 

trabajador, no obstante, éste seguia siendo fuertemente 

explotado y percibie~do por su ardua jornada un paupérrimo 

salario. 

CL 10.de julio de ese mismo ano, el Partido Liberal 

publicó un manifiesto y un programa en favor de una LegisLacion 

del trabajo. tn él están senalados Los derechos que deberian 

gozar Los obreros y campesinos, para mejor sus vidas; como Lo 

(16) DévaLos, José.- Derecho del Trabajo I.- Editorial Porróa.
P. 60. 
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fueron La prohibiciOn del trabajo de Los menores de 14 anos; 

jornada méxima de 8 horas; descanso semanal obligatorio; 

fijaciOn de Los salarios minimos; pago del salario en efectivo; 

anulaciOn de Las deudas de Los campesinos;reglamentaciOn del 

servicio doméstico y el trabajo a domicilio; indemnización por 

accidentes de trabajo; higiene y seguridad en Las fabricas y 

talleresJ entre otros. Estos postulados ayudaron a despertar Le 

conciencia de La clase trabajadora, organiz6ndose en centros 

obreros para hacer efectivas sus demandas. Dos grandes 

movimientos ocurridos en ese tiempo pusieron de manifiesto La 

fuerza que iban adquiriendo Las organizaciones de trabajadores. 

Uno de ellos fue la Huelga de cananea Sonora, en donde se 

pedia La obtenciOn de mejores salarios y la supresiOn de Los 

privilegios que La empresa otorgaba a Los empleados 

norteamericanos, en la que participaron docenas de mujeres 

alentando aquella sangrienta lucha. 

EL segunda movimiento huelguista ocurrió en Puebla, como 

protesta contra su reglamento de trabajo que destruis La 

Libertad y dignidad de Los trabajadores; Los huelguistas fueron 

apoyados por Los obreros de Ria Blanco, Santa Rosa, Cerritos y 

~an Lorenzo. Las mujeres aunque fueron pocas, participaron tan 

activamente como los hombres. "El único Logro que obtuvieron 

Los trabajadores fue La prohibiciOn del trabajo a Los menores 

de anos, imponiéndose asi, La burguesia mexicana 

conservadora, dueMa del poder por Largo tiempo continu6ndose la 

explotaciOn de Los obreros as1 como la opresión y despojo de 
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sus Libertades y derechos, lo cual trajo como conSecuencia La 

indignaciOn de las clases oprimidas, insurrecciOn que toma 

forma definitiva en La RevoluciOn de 1910." (171 

Asi Francisco I Madero expidiO el Plan de San Luis el 5 de 

octubre de 1910 desplazando el régimen porfirista, pero no se 

preciso una determinada tendencia social. 

En 1912 se creó La Casa del Obrero Mundial, en la que se 

destaco La presencia activa de las mujeres, y poco después al 

formarse los Batallones Rojos por el acuerdo con el ejercito 

Constitucionalista intervinieron con valor en dicha causa 

muchas obreras, principalmente de la fabrica textil "La 

Perfeccionada'' y en menor número Las de Los talleres "EL 

Palacio de Hierro", quiénes se incorporaron como soldaderas y 

salieron al campo de batalla. 

En 1914, en el Estado de Aguascalientes, se decreto la 

reducción de La jornada a 9 horas, se impulsó el descanso 

semanal y se prohibiO la reducción a los salarios. En San Luis 

Potosi, el 15 de septiembre de ese mismo ano se ordeno la 

obligaciOn de fijar y pagar Los salarios minimos. En Tabasco, 

el 19 de septiembre, se fijaron salarios minimos, se redujo la 

jornada máxima a ocho horas y se cancelaron Las huelgas de los 

campesinos. En Jalisco se expidiO un decreto sobre la jornada 

de trabajo, descanso semanal obligatorio y vacaciones; el 7 de 

(17> Mendieta Alatorre, Angeles.- La Mujer en la Revolución 
Mexicana.- P. 47. 
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trabajo de 9 horas, salarios minimos en el campo, en La ciudad, 

protección del salario, regLamentaciOn del salario a destajo, 

aceptaciOn de La teoria del riesgo prof esionaL y La creaciOn de 

Las Juntas de ConciLiaciOn y Arbitraje . EL ~ de octubre de 

1914, se estableció el descanso semanal en Veracruz y el 19 del 

mismo mes. y ano se expidió La Ley del Trabajo del Estado, 

reglamentando: jornada máxima de 9 horas, descanso semanal, 

salario minimo, teoria del riesgo profesional, inspección del 

trabajo y reorganizaciOn de La justicia obrera. Un ano después, 

en este mismo ~stado se promulgó La primera Ley de asociaciones 

profesionales de La República. 

En 1915, en el Estado de Yucatan se reforma el orden 

social y económico y se expiden "Las cinco hermanas'': Ley 

agraria de hacienda, del catastro , del municipio Libre y del 

trabajo.Esta última consagro principios importantisimos que mas 

tarde 1ntegrar1a el articulo 123 de La constituciOn, pues el 

derecho del trabajo tiene como objetivo dar satisfacciOn a Los 

derechos de una clase social • ~sté Ley reglamento La jornada 

méxima, descanso semanal, salario minimo, defensa de Las 

retribuciones, asociaciones, huelgas y contratos colectivos¡ 

creo Las Juntas de ConciliaciOn y el rribunal de Arbitraje. 

Weglamentó también el trabajo de Las mujeres¡ estableció normas 

sobre higiene y seguridad en las f~bricas para prevenir 

riesgos. 
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En Coahuila se decretó en el mes de septiembre ~e 1916, La 

creación de una sección de trabajo en Los departamentos 

gubernamentales;_ en ese mismo ano, en octubre, se publicó una 

Ley sobre accidentes de trabajo, igualmente se ordenaba que en 

los contratos de trabajo se establecieron Las normas de 

participación obrera.en Las utilidades. 

Més adelante el 14 de septiembre de ese mismo ano, 

Venustiano Carranza 

representantes con 

convocó al pueblo para que eligieran 

el fin de celebrar una asamblea 

constituyente encargada de analizar el contenido de la 

Constitución. ~L proyecto de La Constitución fue decepcionante, 

ya que no determinaba 

fracción X del articulo 

exactamente ninguna 

73 se limitaba a 

del 

reforma social. La 

autorizar al poder 

trabajo. Agregando Legislativo para regular La materia 

ademés, el articulo So. un pérrafo que limitaba a un ano la 

obligatoriedad del contrato de trabajo. A este respecto, no 

estuvieron de acuerdo Los Diputados de Veracruz y de Yucatén 

representando como muestra de inconformidad La iniciativa de 

reforma a este articulo So., proponiendo normas concretas en 

favor de Los trabajadores. 

"La comisión dictaminadora del proyecto del articulo 5o. 

incluyó en éL, el principio de La jornada méxima de horas, 

prohibió el trabajo nocturno industrial de Las mujeres y de Los 

ninos y el descanso semanal. Catorce oradores se inscribieron 

en contra de este dictamen, destacando en el debate las 

opiniones de Herlberto Jara, FroylAn c. Manjarrez, Hlfonsa 
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Cravioto, José Natividad Macias y Hector Victoria, encontrando 

en sus palabras las bases fundamentales para el derecho del 

trabajo, de esta manera se creo el articula 123 

constitucional." 1181 

2.- Generalidades. 

En el siglo XVl Las Unicas alternativas que se presentaban 

a La mujer eran resignarse a recibir cuando mas La instrucción 

elemental y dedicarse por el resto de su vida a Las Labores 

domésticas; a incorporarse al convento renunciando al mundo 

externo y aceptando le rigida disciplina monéstica. 

AL no haberse educado La mujer con La misma intensidad que 

el veron, perd1a paulativamente la importancia que habla tenido 

en Las economias agrarias y mercantiCes tradicionales con el 

advenimiento de La industrialización, que por mucho tiempo La 

condenó a realizar funciones de carácter doméstico. 

La mujer mexicana todav1a a principios del siglo habla 

quedado en una disposiciOn completamente dependiente, pues 

estaba supeditada a la capacidad de los familiares masculinos 

en La captación 

intervención de La 

de LOS 

mujer en 

satis factores económicos. La 

Las actividades Laborales se 

derivaba del establecimiento de ámbitos diferenciados par sexo, 

es decir, una especie de división social del trabajo con un 

(181 De la cueva, Mario.- Dp. Cit .• - P.49. 



plano de caracterizacion propia formalmente a cada uho. 

Las ocupaciones masculinas tienen mayor prestigio y gozan 

de mayor remuneración, pero esto no significa que sean més 

dificiles o delicadas, sino que existe un grupo humano que 

posee no solo Las plazas disponibles, sino también Los medios 

que capacitan para desempenarlas. 

La baja exigencia de calificaciOn en las actividades 

femeninas, presupone Que la muj~r esté menos calificada que el 

hombre y este prejuicio contribuye a Limitar sus campos de 

actividad; esta situación se refuerza por el hecho de que Las 

mujeres con alto grado de instrucción y capacitación no 

encuentren trabajos en que se utilice plenamente su nivel de 

preparación. 

As1 la gran masa de trabajadoras resulta m6s fécil de 

explotación que el hombre por el género de ocup.aciones que 

desempena, por sus bajas calificaciones y por su frecuente 

actuación como fuente de trabajo suplementaria o margi~al, por 

su personalidad esculpida socialmente para la abnegac10ri, el 

sacrificio, etc., lo que en buena parte ocurre, asimismo, en 

virtud de que la mujer suele combinar La participación en La 

actividad económica con Las obligaciones familiares, se 

concreta en ocupaciones que pueden ser consideradas como una 

prolongaciOn natural de su papel en la reproducción de la 

especie, el cuidado del hogar, La educación y asistencia de Los 

hijos, De acuerdo a ello, Las Labores en educación, salud, 

preparación de alimentos y ropa en algunas actividades de 
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comercio y servicios, donde no se requiere ~ayer fuerza f1sica, 

motivación o agresividad, está relativamente a su alcance, oor 

Lo menos en los niveles de base.Pero quedan rezagadas eso si, 

respecto de los niveles superiores. 

Pese a que ~a mujer sufre condicionalente en función de su 

sexo en todos los estratos sociales, existe un penoso contraste 

entre La m1nor1a que ha Logrado bases sustanciales de educación 

y que ha podido incorporarse al trabajo en roles satisfactorios 

y aún privilegiados, y la gran masa, rezagada sobre todo en Las 

áreas rurales más atrasadas, al respecto, toca una 

r~sponsabilidad a Las primeras, particularmente a aquellas que 

logran ocupar puestos públicos, en el sentido de pugnar por el 

desenvolvimiento de ese enorme potencial humano que presenta la 

mujer y que agota sus posibilidades en el acto biológico de La 

procreación y el cuidado de La prole. 

Efectivamente en México Los estratos més favorecidos 

corresponden a la mujer profesionista, as1 tenemos, abogadas, 

periodistas, economistas, técnicas, maestras de nivel superior 

e investigadoras cientificas, as1 como diputadas, jueces, 

ministras, secretarias de estado , etc., no obstante comparando 

en cifras, éstas representan un porcentaje menor respecto a los 

profesionistes del sexo mas·culino. 

~in embargo, no se trata fundamentalmente de una cuestión 

de capacidad intelectual o fisica, sino més bien de éreas donde 

no existe rivalidad o especial interes masculino. Las tareas 

especialmente femeninas constituyen La única seguritlad para La 
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mujer, dado que alli, sin competencia masculina,· es donde 

pueOen tener menos riesgos de desocupación y alcanzar puestos 

de dirección o ~ontrol. 

~n cambio, Los hombre eligen entre toda gama de oficios, 

ocupaciones y niveles, desechando voluntariamente algunos, Las 

mujeres sólo pueden optar por Los que determinen Las 

circunstancias Locales, en forma independiente de su vocación y 

aptitudes. 

ve lo anterior, se deduce que en tos estratos altos, el 

factor que restringe el mayor grado de participación de La 

mujer se refiere a Limitaciones en oferta, en tanto que para 

Los niveles medios y bajos este factor restrictivo depende de 

la demanda de mano de obra femenina. Asimismo, se destaca el 

hecho de que Los trabajos femeninos están peor remunerados en 

todos los sectores y actividades en que se aCupa y que cuando 

La actividad La desarrollan primordialmente mÜjeres, los 

salarios en ese ramo tienden a deprimirse; independientemente 

de La importancia que ejerce el nivel educativo de La m_ujer 

para la obtención de un empleo en las mismas condiciones que el 

hombre, es necesario tomar en consideración que muchos de Los 

problemas que afectan al trabajo femenino son producto de Las 

actitudes de los empleadores, quiénes son en su mayoria 

varones, tanto en la empresa privada como en la estatal. Al 

estar masculinizado, el sector de los empleadores acoge Los 

prejuicios que históricamente se han volcado sobre La 

valoración del traoajo femenino. 
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La influencia cultural es tan fuerte . que La mujer que 

actúa como empleador, procede en concordancia con ella, 

contribuyendo al bajo reconocimiento de otres mujeres, en 

posiciones subalternas. 

Algunos asp~ctos del desempena laboral condicionan La 

actitud del empleador hacia la contratación de Las mujeres, los 

compromisos familiares y los problemas que de ellos derivan, 

convierten a La trabajadora en un subalterno con quien no puede 

contarse plenamente, ya que antepone sus quehaceres domésticos 

y condición maternal al trabajo por Lo que dificiLmente 

a~eptará cambios imprevistos o trabajos en horas 

extraordinarias, a no ser que tenga urgencia de percibir 

mayores ingresos. 

La mujer casada es principalmente a La que se le atribuyen 

como obstéculos para desempenar su trabajo, el ausentismo y su 

discontinuidad. ~actores determinantes del ausentismo son el 

nivel de formación profesional, el grado de responsabilidad, la 

Longitud de La jornada y el tipo de horario, La edad, el estaoo 

civil, el número y edad de Los hijoi, el salario, el ingreso 

familiar, La Lejan1a entre La residencia y el Lugar oe trabajo, 

la antigüedad en el puesto, influyendo diferencialmertte sobre 

cada sexo. 

Además, a sus propios conflictos como persona, se a~aden 

emergencias por enfermedad de hijos, padres y compaílero, las 

prolongadas licer1cias por maternidad y cuidado de Los ninos 

pequenos. ~or Lo tan~o, el abandono definitivo del mercado oel 
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trabajo ocurre més a menudo en el sexo femenina,·· pero los 

traslados entre empresas no, ya que es mayor el· indice de los 

varones que cam~ian de empleo. 

La mujer que ha encontrado mayor dificultad para obtener 

un puesto y que tiene conciencia de su desventaja en el mercado 

Laboral, tiende a conservarlo, con més razón si se encuentra 

cercano a su casa, o si requiere el salario para su 

mantenimiento, por Lo tanto Los em~Leadores prefieren contratar 

e trabajadores del sexo masculino con nivel educativo igual al 

de La mujer porque saben de antemano que éstos problemas no 

existirén entre ellos. 

Sin embargo, el panorama actual de La diferenciación del 

trabajo no es tan alarmante como hasta mediados de siglo.Poco a 

poco la división se va haciendo menos tajante y existe ya un 

considerable número de oficios mixtos, pero éste hecha no 

significa el triunfo de Las ideas de igualdad. 

Mientras Las actitudes sociales, La~ politices de empleo, 

La educación general y La formación profesional no se orie.ntan 

a promover la igualdad préctica de derechos y deberes entre 

hombres y mujeres 1 subsistirán Los dominios labora Les 

masculinos. 

Se trata de Lograr que La mujer tenga acceso a puesto5 de 

trabajo considerados hasta ahora como masculinos y de que el 

hombre se incluya en el dominio femenino.Entonces cada oficio 

deber6 valorizarse en su justa media, según Los requisitos, su 
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utilidad a La sociedad y su rentabilidad para el desarrollo. 

3.- ProtecciOn Juridica de La Mujer. 

R.- Constitución Politica de Los Estados Unidos Mexicanos. 

Debido a que Los anos anteriores no se creo un 

ordenamiento juridico capaz de resolver plenamente Las 

injusticias de que eran objeto tanto los campesinos como toda 

clase de trabajadores, se incrementa La inquietud de constituir 

un nuevo Derecho del Trabajo el cual Lograré acabar con ésta 

situación y Les otorgaré condiciones Optimas para poder 

desarrollar su Labor cotidiana, permitiéndoles satisfacer sus 

necesidades materiales y espirituales. 

Rsi pues, como un intento de sublimación ante La situación 

que prevalecia nació La Declaración de Derechos Sociales. En 

1906 Los diputados de Los Estados de Veracruz y Yucatén 

presentaron dos iniciativas de reforma al articulo So. 

incluyendo normas en favor de Los trabajadores, el dictamen que 

emitió La Comisión correspondiente incluyó La jornada méxima de 

8 horas, prohibición del trabajo nocturno industrial de mujeres 

y ninos y el descanso semanal. En contra de este parecer se 

inscribieron 14 oradores, destacando entre ellos el Diputado 

obrero de Yucatén, Héctor Victoria, el cual senala en su 

discurso que La Constitución deberia establecer Los principios 

fundamentales, con el fin de que Las Legislaturas Locales 

expidieran Las leyes del trabajo;exponia además, que el derecho 

del trabajo necesitaba adecuarse constantemente a Las 
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realidades sociales y a Las necesidades de Los trabajadores, se 

vislumbraba La idea fundamental del articulo· 123; Froylén 

Manjarrez mencionaba la necesidad de crearse un capitulo 

especial dentro de La Constitución que comprendiera los asuntos 

relacionados con el trabajo y eliminar Las disposiciones 

establecidas por el articulo so. Alfonso Cravioto y José 

Natividad Macias ratificaron y apoyaron La idea anterior. 

~como resultado de este debate y con base en Las ideas 

expuestas, José Natividad Macias, Pastor Rouaix, Lugo y De los 

Rios redactaron el proyecto que contenta un nuevo titulo sobre 

el trabajo, siendo ampliamente discutido por varios Diputados y 

obteniéndose un proyecto final turnado a La Comisión del 

Congreso, esta comisión no hizo modificaciones de fondo, 

aprobándose asi el articulo 123 el 23 de en•ro de 1917, el que 

surgió como consecuencia de una lucha continua que buscó el 

mejoramiento de Las condiciones de vida de Lbs trabajadores." 

( 19) 

Incorporada a esta lucha La mujer busca una igualdad 

jur1dica como ciudadana y como trabajadora, obteniendo grandes 

Logros en Las disposiciones aprobadas el 23 de enero de 1917, 

Logrando asi La prohibición de Labores insalubres o peligrosas, 

el trabajo nocturno industrial y el de Los establecimientos 

comerciales después de Las 22 horas, prohibición de La Jornada 

extraordinaria y normas protectoras de las madres trabajadoras. 

Sin embarga, antes de que entrara en vigor La nueva 

C19l Dévalos, José.- Op. Cit.- P. 65. 



Sin embargo, antes de que entrara en vigor La nueva 

Constitución, el 'l de abril de 191'l se expidió La Ley de 

Relaciones familiares que establecia en su articulo 4~ una 

limitación a la capacidad de La mujer para prestar servicios 

personales, en virtud de que exigia el consentimiento del 

marida. 

Las articulas 27 y 123 constituyen el pilar del derecha 

social mexicano. tl primero porque contiene el principio de que 

La tierra es de quién La trabaja, el segunda parque establece 

Las garantias individuales y sociales que tutelan a Las 

t~abajadores y campesinos. 

Asimismo, hizo mención especial para las condiciones de 

trabajo para Las mujeres y menores, Las fracciones de mayor 

interés para normar el desarrollo del trabajo femenino se 

mencionan a continuación: 

"Articula 123 el Congreso de La Unión y Las Legislaturas 

de Los Estados, deberán expedir leyes sobre el trabajo fundadas 

en Las necesidades de cada región si~ contravenir a las bases 

siguientes, las cuales regirán el trabajo de Los obreros, 

jornaleros, empleados domésticos y artesanos y de una manera 

general todo contrato de trabajo. 

11. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete 

horas. Quedan prohibidas Las Labores insalubres o peligrosas 

para Las mujeres en general y para Los jOvenes menores de 

dieciséis a~os, Quedan también prohibidas a unas y otras el 
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trabajo nocturno industrial, y en Los estabcecimientos 

comerciales no podrán trabajar después de Las diez de La noche. 

v. Las mujeres, durante Los tres meses anteriores al 

parto, no desempenarén trabajos fisicas que exijan esfuerzo 

material considerable. En el mes siguiente al parto disfrutarén 

forzosamente de descanso, debiendo percibir un salario integro 

y conservar su empleo y Las derechos que hubieran adquirido por 

su contrato. En el periodo de lactancia tendrán dos descansos 

extraordinarios por d1a, de media hora cada uno para amamantar 

a sus hijos. 

Vll. Para trabajo igual debe corresponder ~rabajo igual 

sin tener igual sexo ni nacionalidad. 

XI. Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse Las horas de jornada, se abonaré co~o salario por el 

tiempo excedente un ciento por ciento más de Lo fij~do para Las 

horas normales. En ningún caso el trabajo extraordinario podré 

de exceder de tres horas diarias, ni de tres veces 

consecutivas, Los hombres menores de dieciséis anos y Las 

mujeres de cualquier edad no serén admitidas en esta clase de 

trabajos". 

"Los principales motivos 

trabajadora fueron, entre otros 

para proteger 

disminuir su 

mantenerla en condiciones Optimas o ara La 

a La mujer 

trabajo para 

maternidad, 

considerándola La base de La unidad familiar, evitando que se 

encontrara tuera ae 5U hogar durante La noche, as1 como 
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protegerla de La explotación de que era objeto pues percibia 

salarios inferiores a Los del hombre." <20> 

La Constitución Politice de 1917 incluyó La justicia 

el equilibrio económico, La nivelación de 

desigualdades, La protección de Los débiles, el aseguramiento 

democrático nacional y La garantia de Libertad, que eran 

anhelos del pueblo mexicano, es La primera en el mundo que 

protege Las garantías sociales. 

La Constitución Politice de Los Estados Unidos Mexicanos 

es el código fundamental que rige La vida de todos Los 

habitantes del pa1s, establece derechos, deberes y Libertades 

individuales y colectivas; La organización y facultades de Los 

tres Poderes de La Federación. Muchas de sus disposiciones 

estén destinadas indistintamente a Los hombres y a Las mujeres, 

sin embargo, existen textos en que La mujer es La única 

destinataria de esas normas, dichos articulas son: 

Articula Jo.- Alude directamente a La mujer al establecer 

que La educación es Laica, sin discriminaciones .Y gratuita, 

extendiéndose por igual a niMos y ninas. 

Articulo 4o.- Declara que a ninguna persona, hombre o 

mujer puede impedirse que se dedique a la profesión, industria, 

comercio o trabajo que se Le acomode, si son Licitas si no 

atacan derechos a terceros y si no ofenden Los de La sociedad; 

C20l Bialastosky de Chazén, Sara.- Op. Cit .. - P.177. 



y que esta Libertad s6Lo podré impedirse mediante de"terminaci6n 

judicial o resolución gubernativa. 

Articulo ·11.- senaLa que nadie podré hacerse justicia 

por si mismo ni ejercer violencia para reclamar su derecho 

siendo.Los tribunales Los encargados ue juzgar gratuita y 

expeditamente sobre tal reclamación, esto es debido a la 

creciente pasividad de muchas mujeres que soportan La violencia 

masculina, olvidando que hay órganos destinados a castigar Las 

agresiones de que son victimas. 

Articulo 27.- Establece La equidad en La distribución de 

La riquezas nacionales, reconociendo La capacidad para obtenér 

parcelas Las mujeres solteras o viudas, de cualqµier edad, que 

tengan una familia a su cargo y que Llene Los requisitos 

establecidos a Los varones. 

Articulo 123.- Consagra el sentido revoLucion~rio y humano 

en favor de Los hombres y mujeres que integran le clase 

trabajadora. 

De acuerdo con el desarrollo econOmico, politico y social 

de nuestro pais, los preceptos juridicos que regulan La 

actividad del hombre sufren transfOrmaciones que los adecúan al 

momento actual. Los articulas referentes a La mujer que han 

sido modificados son: 

Articulo 34.- Reformado en 1953, concediendo La 

ciudadania a La mujer. 
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Rrticu Lo ~o. - En virtud de Las reformes publicadas en el 

Diario Oficial el 31 de diciembre de 1974, se creó este nuevo 

articulo consagrando La igualdad juridica de La mujer y el 

varón, adquiriendo asi La posibilidad de contribuir junto con 

el hombre al progreso económico, cultural y social de México. 

Articulo 123.- ln 1938 el Congreso Federal aprobO el 

€staiuto de Los ·rrabajadores al Servicio de los Poderes de La 

Unión, adicionéndose el 21 de octubre de 1960 a éste articulo 

el apartado 

relación de 

"B" que 

trabajo 

contiene Los 

entre el 

principios rectores de La 

lstado y los servidores 

públicos.En 1974 se reformaron Las fracciones 11,V,Xl,XXV y 

XXIX, quedando de La siguiente manera: 

"Articulo 123.- EL Congreso de La Unión, sin contravenir a 

Las bases siguientes, deberé expedir Leyes sobre el trabajo, 

Las cuales regirén: 

R. Entre los obreros, jornaleras, empleados domesticas 

artesanos y de una manera general, todo contrato de trabajo. 

ll. La jornada méxima de trabajo nocturno seré de 7 horas. 

Quedan prohibidas Las Labores insalubres o peligrosas, el 

trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de Las 

diez de La noche, de Los menores de dieciséis anos. 

V. Las mujeres durante el embarazo no reaLizarén trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifique para su salud 

un peligro en relación con la ges~ación; gazarén forzosamente 

d~ un descansa de seis semanas anteriores a La fecha fijada 



aproximadamente para el parto y seis semanas posteriores al 

mismo, debiendo percibir su salario integro y conservar su 

empleo y Los derechos que hubieren adquirido por relación de 

trabajo. ~n el periodo de Lactancia tendrén dos descansos 

extraordinarios al dia, de media hora cada uno para alimentar a 

sus hijos. 

Xl. Cuando por circunstancias extraordinarias deban 

aumentarse las horas de jornada, se abonaré como salario por el 

tiempo excedente un 100 ' més de Lo fijado para Las horas 

normales. En ningan caso el trabajo extraordinario podré 

exceder de 3 horas diarias, ni de tres veces consecutivas. Los 

menores de dieciséis anos no serán admitidos en esta clase de 

trabajos," 

De ésta disposición se suprimió La prohibición para La 

mujer de trabajar tiempo extraordinario, de acuerdo con .las 

nuevas reformas puede laborarlo, y se regu~a por Las 

disposiciones anteriores citadas en igualdad de condiciones que 

el trabajo desarrollado por el hombre. 

"XV. El patrón estaré obligado a observar, de acuerdo con 

la naturaleza de su negociación Los preceptos legales sobre 

higiene y seguridad en las instalaciones de su establecimiento, 

y adoptar las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 

uso de máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, asi como 

·organizar de tal manera éste, que resulte la mayor garantia 

para la salud y La vida oe los trabajadores, ·y del producto de 
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la concepción cuando se trate du mujeres embarazadas. Las leyes 

contendrán, al efecto, Las sanciones procedentes al caso." 

La fracción anterior fue adicionada con La frase "Y del 

producto de la concepción, cuando se trate de mujeres 

embarazadas", extendiendo a ellas Los beneficios protectores a 

que se refiere el articulo. 

"XXIX. Es de utilidad pOblica La Ley de seguro 5ociaL y 

ella comprenderé seguros de 

cesación involuntaria del 

accidentes, de servicios 

encaminado a La protección 

invalidez, de 

trabajo, de 

vejez,de vida 

enfermedades 

de 

y 

de guarder1a y cualquier otro 

y bienestar de los trabajadores, 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

familias." 

De esta manera se excluyen del nuevo texto Legal Las 

prohibiciones que existian, para que Las mujeres realizaran 

Labores insalubres y peligrosas; trabajos extraordinarios o 

trabajo nocturno. Estas Limitaciones provocaban situaciones de 

discriminación e imposibilitaban su participación en el 

trabajo, en condiciones de igualdad con el hombre, pues de 

hecho desempeMaban este tipo de actividades pero al margen de 

La Ley y sin gozar de Los derechos que Leg1timamente Les 

correspondian. En este sentido Las reformas eliminaron Las 

tutelas obsoletas que reducian Las posibilidades de 

incorporación de La mujer al mercado Laboral. 
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B.- Ley Federal del Trabajo. 

El antecedente de La Ley Federal del Trabajo de 1931 fue 

un proyecto de Código federal del Trabajo presentado por La 

Secretaria de Gobernación ante La asamblea obrero patronal el 

15 de noviembre de 1928 para su estudio. 

Anos después, en 1931, la Secretaria de Industria,Comercio 

y lrabajo redactó un proyecto al que se le dio el nombre de Ley 

Federal del Trabajo, que se discutió y modificó por el Con~reso 

de La unión, fue aprobado y promulgado el 18 de agosto de 1931. 

En esta Ley se hallaba una norma de igualdad en el 

articulo 86 que establec1a: "Que para trabajo igual desempeMado 

en puesto, jornada y condiciones de eficiencia también iguales, 

oebe corresponder salario igual; sin que se puedan establecer 

diferencias por consideración a edad, sexo o nácionalidad" <21) 

~L articulo 69 contemplaba que La duración máxima de La 

jornada de trabajo diurno de cada obrero, de uno u otro sexo, 

no podia exceder de 8 horas. 

Entre Los articulas que se referia a La mujer trabajadora 

se encontraban Los siguientes: 

Articulo 76.- Para las mujeres ... en ningún caso habrá 

jornada extraordinaria. 

(21l Spota Valencia, Alma L .. - La Igualdad Juridica y social de 
Los Sexos.- Editorial Porrúa.- P. 309. 
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Articulo 77.- Las mujeres ... no podrén desempenar trabajo 

nocturno industrial ni Labores insalubres o peligrosas. 

Articulo 79.- Las mujeres disfrutarén de e dlas de 

descansa antes de La fecha que, aproximadamente se fije para el 

parto, y de un mes de descanso después del mismo, percibiendo 

el salario correspondiente. 

En el articulo 107 se prohibia a Las mujeres el trabajo en 

expendios de bebidas embriagantes de consumo inmediato y La 

ejecución ae Labores peligrosas o insalubres. 

EL articulo 108 senalaba que Las Labores peligrosas eran 

el engrasado, Limpieza, revisión y reparación de maquinas, los 

trabajos subterréneos y submarinos, La fabricación de 

explosivos, fulminantes, mentales alcalinos, etc. 

"Las labores insalubres quedaban comprend~das por el 

articulo 109 y eran Les que ofrecían peligro de envenenamiento, 

como el manejo de substancias tóxicas; Las operaciones 

industriales en cuya ejecución se desprendieran gases o vapores 

de emanaciones nocivas¡ todas Las operaciones que produjeran 

por cualquier motivo humedad continua y Les demés que 

especificaran Las Leyes, contratos,y reglamentos de trabajo." 

(22) 

La prohibición para la mujer de prestar trabajo 

extraordinario contenida en la Ley de 1931, no fue realmente 

(22) Bialostosky de Chazén, Sara.- Op. Cit .. - P. 180. 
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una medida de protecciOn hacia ella, puesto que dio origen a 

abusos por parte del patrón, tanta en la utilización como en el 

pago, siendo grandes nacteos de trabajadoras .Las explotadas, 

porque con este tipo de limitaciones su protección resultaba 

simplemente una falacia. 

La Ley de 1931 fue reformada por el Decreto del 29 de 

diciembre de 1962, en el periodo presidencial del Licenciado 

Adolfo López Mateas. Se reformo el articulo 107 para quedar de 

La siguiente manera: 

Queda prohibida la utilizaciOn del trabajo de las mujeres 

en: 

I. Expen_dios de bebidas embriagantes de consumo inmediato. 

II. Trabajos susceptibles de afectar su moralidad o buenas 

costumbres. 

III. Trabajos subterréneos o submarinos. 

lV. Labores peligrosas o insalubres. 

v. Trabajos nocturnos industriales. 

VI. Establecimientos comerciales después de Las diez de La 

noche. 

La reforma de Los articulas 108 y 109 consistió en que en 

el primero se mencionaron cuéles eran Las Labores peligrosas y 

en el segundo cuéles Las insalubres, aumentándose en am~as una 
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Qltima fracción que senaló que estas labores podian ser 

aumentadas por otras disposiciones. 

''El articu(o 110 estableció Los casos de excepción en que 

a la mujer se Le permitió desempe~ar Labores peligrosas o 

insalubres. Por otra parte, se le Liberó también de La 

prohibición para desarrollar labores insalubres cuando se 

hubieran adoptado Las medidas necesarias para La protección de 

La salud a satisfacción de la autoridad competente". 123) 

Estas disposiciones se apartaron· totalmente de los 

lineamientos constitucionales, en virtud de que al establecer 

originalmente estas prohibiciones se atendió a ~a repercusión 

que en La salud de La mujer tuviera su ejecución y.sin importar 

su preparación o aptitud.Por Lo que resulta incongruente tal 

prohibición, porque por un lado senaLa La prohibición y por el 

'otro autoriza a realizarlas tomando en cuerita las medidas 

necesarias para La protección de la salud, es dec~r, de hecho 

se estaba autorizando la ejecución de esas labo"es, estando de 

más se~alar que solo se realizaran cuando se tomaran Las 

medidas de protección. 

EL articulo 110 A prohibia el trabajo extraordinario para 

Las mujeres y en caso de violar La anterior, el patrón estaba 

obligado a pagar por el tiempo extraordinario una cantidad 

equivalente a un doscientos por ciento más del salario que 

correspondia a Las horas de la jornada. 

123) Idem. - P.186. 
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Realmente en La préctica si se realizaba el trabajo 

extraordinario de la mujer era en una situaciOn desventajosa, 

porque La colocaba al margen de la Ley y el patrón aprovechaba 

esta circunstancia, para no cubrirle ese tiempo, ni como 

disponia el articulo citado, ni como se pagana al trabajador 

hombre, y ademés Limitaba Las oportunidades de trabajo para La 

mujer. 

1. ProtecciOn de La Maternidad. 

EL primero de marzo de 1970 entró en vigor una nueva Ley 

Federal del Trabajo, que rigiO Las relaciones de trabajo 

comprendidas en el apartado A del articulo 123 constitucional. 

EL trabajo de Las mujeres se reglamentó en al Titulo Quinto del 

articulo 164 al 172. 

EL propósito fundamental de esta Ley fue La protecciOn de 

La maternidad e Art. 165 >. 

"kl articulo 166 senaLa que La utilización de La mujer 

queda prohibida en: a> Labores peligrosas o insalubres; bl 

trabajo nocturno industrial y c) establecimientos comerciales 

después de Las diez de La noche." 124) 

EL articulo correspondiente al anterior en las reformas de 

1962 era el 107, del cual se suprimieron las fracciones I, II y 

lII. 

C24) Idem .. - P. 186 



se contempla una definición bastante técnica y ~decuada en 

el articulo· 167 de Lo que se debe entender por Labor insalubre 

o peligrosa, p~ecisando su carácter, Limiténdola ónicamente a 

La mujer en estado de gestación. 

De esta manera, La Ley de 1970 sólo prohibió La ejecución 

de Labores insalubres o peligrosas a La mujer en estado de 

gestación porque aún cuando el articulo 166 se refirió a 

mujeres en general, Lo concretiza a La mujer embarazada en el 

articulo 167 al definir Labores insalubres o peligrosas. 

En el articulo 168 se Liberó de tal prohibición a La mujer 

embarazada que desemper\e cergos directos o que posea un gr.ado 

universitario o técnico, o Los conocimientos y .L~ experiencia 

necesarios para desempenar Los trabajos, y a Las mujeres en 

general cuando se hayan adaptado Las medidas necesarias para La 

protección de Le salud, a juicio de La autoridad competente. 

Es inadecuada esta disposición ya que La pretensión o 

habilidad técnica que posea La mujer embarazada no van a Librar 

de La peligrosidad o insalubridad del medio en que ·esté 

expuesta. En el caso de La mujer embarazada no debe de 

permitirse bajo ninguna circunstancia. 

La Ley de 1931 reformada en 1962 regulaba en forma similar 

en su articulo 110, pero no se~alaba Las labores insalubres a 

La mujer embarazada ni a La excepción de ellas. 

"En La misma reforma de 1962 el articulo-110 E ctecia en La 

fracciOn IV: En el periodo de Lactancia tendrá dos reposos 
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extraordinarios por dia, de media hora cada uno para amamantar 

a sus hijos." (251 

EL articulo 170, fracción IV de La Nueva Ley expreso que: 

En el periodo de Lactancia tendrán dos reposos extraordinarios 

por dia, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos, en· 

el Lugar adecuado e higiénico que designe La empresa. 

Se modificó el enunciado del titulo Quinto que decia: 

''Trabajo de las Mujeres y de Los Menores, se cambió a trabajo 

de Las mujeres y se adicionó un titulo Quinto bis, especial 

para el trabajo de los menores, por ser Las tutelas diferentes 

en uno y otro caso." (261 

~stas reformas eliminaron Las reformas obsoletas que 

reducian Las posibilidades de incorporación de la mujer aL 

mercado laboral. ~jemplo de ello ha sido La supresión del 

trabajo nocturno de Las mujeres, evitando que La gran cantidad 

de mujeres que Laboran durante La noche Lo hagan al margen de 

La Ley y sin gozar de Los derechos que La Legislación establece 

como irrenunciables e inalienables. 

Abundando en Lo anterior, L8s reformas e La Ley de 1970 

condicionan La utiLizaciOn de La madre trabajadora en Labores 

insalubres y peligrosas, trabajo nocturno industrial, en 

(251 Idem .. - P. 188 

(26) Pina Olaya, Mariano.- Las Condiciones Laborales para La 
Mujer Trabajadora.- P, 19. 
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establecimientos comerciales, o de servicios despu'és de Las 

diez de Le noche, asi como horas extraordinarias, a La 

circunstancia de que al realizar estas Labores no pongan en 

peligro la salud de la mujer o del producto durante la 

gestación o Lactancia. Con esto se protege a La maternidad sin 

limitar injustamente el desarrollo de la capacidad laboral de 

La mujer. 

Los articulas 1as y 169 fueron derogados.El primero de 

ellos se referia a que no regia la prohibición contenida en el 

articulo 167 para las mujeres con grado universitario o técnico 

o Los conocimientos o La experiencia necesaria para desempe~er 

los ·trabajos, ni para las mujeres en general cuando 'se hayan 

adoptado las medidas necesarias para la protección de la salud. 

El segundo establecia la prohibición para laborar tiempo 

extraordinario y La forma de pago que debia ~doptarse en caso 

de que lo trabajaran. 

La modificación que se hizo al articulo 170 fue en cuanto 

a su redacción a fin de suprimir el término ~Na podrén" para 

decir: 

Articulo 170.

~iguientes derechos: 

Las madres trabajadoras tendrán Los 

l.- l>urante el periodo 

trabajos que exijan esfuerzos 

del embarazo, 

considerables y 

no realizarén 

signifiquen un 

peligro para la salud en relación con la gestación, tales como 

Levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan 
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trepidación, estar de pie durante Largo t~empo o que actúen o 

puedan alterar su estado psiquico y nervioso. 

Sin embargo, éstas disposiciones no eran suficientes, 

existiendo la necesidad de modificar otros preceptos del mismo 

ordenamiento.De esta manera se refo·rm6 el articula 

5o.,suprimiendo Lo relativo a Las prohibiciones de trabajo 

extraordinario de La mujer, trabajo nocturno y en 

establecimientos comerciales después de Las diez de La noche. 

Se agrego al articulo 132 La fracciOn XXVII para obligar a 

Los patrones a proporcionar a Las mujeres embarazadas la 

protección que establezcan los reglamentos. 

EL 133 se reformo con el fin de garantizar a La mujer Las 

mismas oportunidades de trabajo que el hombre, siguiendo La 

ide~ de igualdad que oriento a La re~orma, al prohibir a Los 

empresarios negarse a aceptar trabajadores por razón de su 

sexo. 

Las reformas de los articulas 15~, 155 y 156 comprenden en 

su contenido La idea del sostén de Li familia, por considerar 

Que es més amplio este concepto y que comprende tanto al hombre 

como a La mujer. 

La finalidad de La reforma del articulo 501 es otorgar 

derechos en favor del hombre, esposo o concubina de La 

trabajadora fallecida. 
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Con todas y cada una de estas disposiciones se pretendia 

incorporar aún més a la mujer al mercado Laboral, pero no 

serian suficientes si no se hubiese modificado el articulo 4o. 

de La Ley Fundamental, estableciendo con rango constitucional 

el principio de igualdad del hombre y La mujer ante La Ley. con 

el contenido de este ordenamiento se empezaba a eliminar La 

idea de considerar a La mujer incapaz. para efectuar 

determinadas tareas o Llevar a cabo algunos actos de especial 

importancia. 

2.- Derechos de Las Madres Trabejedoras. 

La Ley de 1931 establecia en su articulo 110 que ~as 

mujeres durante 

desempenarian 

considerable. Si 

Los 

trabajos 

tres meses anteriores al parto, no 

que exigieran esfuerzo f 1sico 

transcurrido el mes de 

refiere el articulo 79, se encontraran 

realizar sus Labores, disfrutarán de 

convenio, seré sin goce de salario, 

des~anso a que 

imposib1L.1tadas 

se 

para 

Licencia, que salvo 

por todo el . tiempo 

indispensable para su restablecimiento, conservando su empleo y 

Los derechos adquiridos. 

Mediante las reformas que se realizaron a Los articules 

110 a, 110 C y 110 Den 19&2, se pretendió incrementar La 

protección de La madre trabajadora. 

"EL articulo 110 B.- Se~aló que Las madres trabajadoras 

tendrén Los siguientes derechos: 
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1.- Durante el periodo de embarazo no podrAn ser utilizadas en 

trabajos peligrosos para su salud o La de su hijo tales como 

los que exijan esfuerzo fisico considerable, Levantar, tirar 

o empujar grandes pesos, permanecer de pie durante Largo 

tiempo o en operaciones que produzcan trepidación. 

II.- Disfrutar6n de un descanso de seis semanas anteriores y 

seis posteriores al parto. 

III.- Los periodos de descansa a que se refiere la fracción 

anterior, se prorrogarén por .el tiempo necesario en el caso 

de que se encuentren imposibilitadas para trabajar a causa 

del embarazo o del parto. 

lV. - En el periodo 

extraordinarios por 

de Lactancia tendrén dos reposos 

dia, de media hora cada uno, para 

amamantar a sus hijos. 

v.- Durante Los periodos de descanso a que se refiere La 

fracc16n lI percibiré su salario integro.En los casos de 

prorroga mencionados en La fracción III tendrén derecho al 

cincuenta por ciento de su saLariri por periodo no mayor de 

sesenta dias. 

Vl.- A regresar al puesto que desempe~aba siempre que no haya 

transcurrido més de un ano de La fecha del parto. 

Vll.- H que se computen en su antigüedad Los periodos ore y 

postnatales.· 1271 

127) Bialostosky de Chazén, Sara.- Op. Cit.- P. 185. 
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Articulo 110 e .- Los servicios de guarderia infantil se 

prestarán por el Instituto Mexicano del Seguro social, de 

conformidad con su Ley y disposiciones reglamentarias. 

Articulo 110 V .- En Los establecimientos en que trabajan 

Las mujeres, el petrOn debe mantener el número suficiente de 

sillas o asientos a disposición de Las madres trabajadoras. 

La protección que Le otorgó La Ley de 1970 a La madre 

trabajadora, fue parecida a La contemplada por Las reformas de 

1962 donde solamente se modificó La fracción IV del articulo 

170, última parte. 

ll correspondiente 110 B , decia: 

"IV. En el periodo de Lactancia tendrán dos reposos 

extraordinarios por dia, de media hora cada uno para AMAMANTAR 

a sus hijos." 

EL articulo 170 de La Nueva Ley en su tracción IV dice: 

''IV. ~n el periodo de Lactancia· tendrén dos reposos 

extraordinarios por die, de media hora cada uno, para ALIMENTAR 

a sus hijos, en Lugar adecuado e higiénico que designe La 

empresaj 

Es muy adecuado el cambio de denominación de alimentar en 

vez de amamantar, porque es muy importante para el desarrollo 

os1quico del nino que sea La madre La que Le proporcione et· 

alimento sea natural o artificial."(281 

(281 Bialostosky de Chazán, Sara.- Op. Cit.- P. 189. 
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La modificación realizada en Las reformas de 197~ al 

articulo 170 que se expresa como un derecho de Las madres 

trabajadoras que durante el periodo de embarazo, no realizaran 

trabajos que exijan esfuerzos considerables y signifiquen un 

peligro para La salud en relación con la gestación, teles como 

Levantar, tirar o empujar grandes pesos, que produzcan 

trepidación, ester de pie durante Largo tiempo o que actúen o 

puedan alterar su estado psiquico.La reforma consiste en 

suprimir el término "no podrén" e implantar Le denominación "no 

realizerén''. 

"Por otra parte, La Ley del Seguro Social amplia Las 

prestaciones otorgadas a Las madres trabajadoras en La Ley 

Federal del Trebejo, otorgéndoles asistencia obstétrica, ayuda 

en especie por seis meses para lactancia y.una canastilla al 

nacer el hijo¡ un subsidio en dinero igual al ciento por ciento 

del salario promedio de su grupo de cotización, el que recibiré 

durante cuarenta y dos dias anteriores al parto y cuarenta y 

dos dias posteriores al mismo,asi como guarderias para sus 

hijos.De esté manera se protege a Les madres trabajadores del 

riesgo que representa que sus hijos menores no cuenten con La 

atención necesaria, mientras ellas se encuentran trabajando.~ 

(29) 

Todos los patrones de las zonas de influencia donde se 

establezcan los servicios de guarder1as deben de prestar una 

(2Sl Spota Valencia, Rlma L.- Op. Cit.- P. 310 
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lodos Los patrones de Las zonas de influenci'a donde se 

establezcan Los servicios de guarderias deben de prestar una 

aportación, ind~pendientemente de que ocupen o no mujeres 

trabajadoras. Esta disposición protege a Las mujeres contra 

actitudes discriminatorias de los patrones. 

La aportación que corresponde al 1% del salario de Los 

trabajadores, se ha establecida con el objeto de otorgar a la 

ni~ez, eficientemente, Los servicios de alimentación educación 

y Las prestaciones médicas que deben ofrecer Las 

guarderias.Este servicio se presta a partir de La finalización 

del descanso pootnatal de La madre trabajadora hasta La edad de 

anos, época en que el nino inicia su educación preescolar. 

Del anélisis de estas normas se desprende cuél es la única 

razón de consideraciOn especial que La mujer se merece en el 

seno de La sociedad: La maternidad.Pero 'esto, no puede 

constituirse en fuente generadora de précticas disc'riminatorias 

que atenten contra La igualdad y La plena integración de La 

misma a la sociedad. 

3.- Clasificación por Las Funciones de Trabajo. 

En La historia de La humanidad siempre surge La mujer en 

condición de trabajadora, ejerciendo toda clase de Labores, ha 

trabajado la tierra, cuidado ganado, ha sido artesana y obrera. 

Sin embargo, el trabajo que se reserva exclusivamente a Las 

manos femeninas, nunca gozó de reconocimiento social; ni en 
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trabajos rudos que requerian fuerza y resistencia, ni en tareas 

delicadas que exigian pericia, pues la historia del trabajo 

est6 escrita por La historia del varón trabajador. 

Puede decirse que en México se ha logrado la equiparación 

juridica entre Los sexos, por Lo que desde el punto de vista 

legal existe una situación relativamente setisf actoria pera la 

mujer en Los aspectos fundamentales, en particular en 

cuestiones Laborales, la mujer trabajadora posee principios 

igualitarios con el varón en su calidad de ser humano y 

principios diferenciales que, en atención a su papel esencial 

en La procreación y otras caracteristicas propias de su sexo, 

la protegen y auxilian en su doble papel, de madre y agente en 

La actividad económica. 

Empero en La préctica existe una situación muy diferente, 

persistiendo asi la discriminación feme~ina, siendo més 

fuerte,sobre todo, en las &reas marginadas de la población. 

Veamos la participación de La mujer en algu.nas actividades 

productivas. 

a) La Mujer Campesina.- Cuya labor productiva se lleva a 

cabo con tecnologia mentis avanzada, participa con el fin de 

ayudar a La familia en Las distintas Labores necesarias para La 

obtención del producto (destinado en proporción considerable al 

eutoconsumo>, especialmente en La siembra, cosecha y cuidado de 

animales, ''De esté manera, para este tipo de mujer no existe 

diferencia entre su contribución a La labor del predio familiar 
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y su Labor de ama de casa propiamente. dicha, combinando 

generalmente sus Labores agropecuarias con Las que forman parte 

de La empresa familiar." 

En Las tareas que realiza mecénicamente no interviene La 

mujer, en virtud de que se requier·e de maquinaria 

especializada, para cuyo manejo es necesario que se pasea 

cierta experiencia, por Lo que se convierte en mano de obra 

calificada. Y a pesar de que estas tareas no exigen un esfuerzo 

fisico para su realización, su acceso esté limitado, debido a 

la falta de oportunidades, mismas que estén condicionadas por 

la mentalidad de las mujeres al aceptarlo. 

En el campo en algunos sectores de La sociedad existe una 

actitud negativa can respecto al trabajo de La mujer, y en el 

caso de que se acepte que La mujer trabaje, con o sin 

concederle el derecho de hacerlo, ella tiene que sujetarse a La 

autoridad que ejerce el jefe de familia, el cual no permite que 

La mujer trabaje sin La protección que él Le puede dar, ya que 

percibe que su seguridad no está garantizada, pues La mujer que 

trabaja en el campo sin alguien que ~a haga digna de respeto 

corre muchos riesgos, debido a La mentalidad que priva entre 

Los hombres deL campo, en cuanto a considerar a La trabajadora 

como una mujer desprestigiada y sin reputación. 

~n efecto, siendo La familia campesina una unidad de 

producción y autoconsumo, el papel del ama de casa adquiere una 

gran importancia, pero un escaso nivel social. 
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"No hay duda que La participación femenina en Las 

actividades agropecuarias adolece de todas Las caracteristicas 

vigentes en eL empobrecimiento del campesino en general, 

agravados por su condiciOn de mujer: sujeto expuesto a una 

doble dependencia y marginación." 1301 

Por otra parte, no hay que olvidar que La mujer campesina 

se convierte muy frecuentemente en jefe de familia: el 

empobrecimiento del campo y el crecimiento demogréfico, entre 

otros, constituyen factores que orillan al hambre a abandonar 

temporal o definitivamente La tierra. La migración hacia La 

ciudad y al extranjero constituyen un factor importante para La 

mujer, puesto que debe hacerse cargo de la escasa producciO~ y 

sostenimiento de La familia. 

Como consecuencia de esta situación, La mujer campesina en 

ocaSiones no puede seguir adelante, por Lo que'se ve obligada a 

emigrar también hacia el centro urbano y enfrentarse a un medio 

hostil, en donde tiene que procurarse vivienda, alimento y 

empleo. Debido a su exigua preparación,· el único empleo. que 

puede obtener es el desempenar el trabajo doméstico a cambio de 

un salario muy bajo, o en algunas casos únicamente a cambio de 

.alimenta. 

Pues en las relaciones de trabajo y prestaciones obtenidas 

en el campa, Los jornaleros < hombres y mujeres > no establecen 

1301 Elú de LeMero, Maria del Carmen.- EL Trabajo de La Mujer 
en México.- I.M.E.S.- P. ~~ 
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una r~LeciOn formal con Los agricultores, trabajan al die sin 

protección Legal. ~L trabajo es ofrecido por temporadas no 

precisas, sin garantizar que en éstes La actividad sea 

continua, siendo La fuerza de trabajo infantil y femenil La que 

Labora en condiciones sumamente desventajosas, con salarios 

inferiores al mínimo autorizado, marginados casi por completo 

de Los servicios de seguridad social y de salud. 

Segón Lo dispuesto por La Ley federal del 1rabajo en su 

articulo 282, consigna que Las condiciones de trabajo para los 

asalariados del campo deberán indicarse por escrito y mencionar 

si La relación de trabajo es para obra o tiempo determinado o 

indeterminado. Ciertamente, dada La naturaleza de Las 

actividades agr1colas en general, se justifica que Los 

agricultores den trabajo por tiempo determinado, pero no La 

inexistencia de un contrato escrito, aunque temporal, en donde 

se indique todos Los puntos necesarios con miras a proteger a 

Los jornaleros. 

~L árticulo 283 en su fracción II, de este mismo 

ordenamiento, senaLa que Los patrones ·tendrán la obligación de 

suministrar gratuitamente a los trabajadores del campo 

haoitaciones adecuadas e higiénicas¡ sin embargo, en la 

realidad Las habitaciones de Los jornaleros consisten 

simplemente en viviendas de madera y palma construidas por 

ellos mismos, lo que ésta muy Lejos de lo que consigna La Ley 

en cuestión, pues como se puede observar, no se pone en 

préctica el contenido de Los preceptos Legales existentes. 
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EL panorama actual del pais nos presenta a Las campesinas 

como un grupo de mujeres de escasos recursos econOmicos y nivel 

cultural muy bejo. La población campesina representa 

aproximadamente el 60% de la poblaciOn total de la República y, 

por Lo tanto, es muy grande el nómero de mujeres dentro de esa 

gran masa de población. 

Desafortunadamente en La mayoria de los casos, La mujer 

campesina se ha colocado en situaciones de inferioridad con 

respecto al hombre: es humillada por el varOn quién La 

considera posesión nunca, o pocas veces, campania, quedando 

sometida a LoS arduos trabajos de La Labor campesina; mientras 

el varón disfruta de los beneficios mayores que se obtienen en 

proporción desigual a Los que ella merece.Se Le desconoce el 

derecho de decidir, sin fijarse en que el valor y La fuerza 

innegable que puede exponer en su manera de pensar serian 

decisivos en hechos de vital importancia para su comunidad. 

Sin embargo, paulatinamente en algunas zonas rurales La 

mujer va progresando en su vida economice y en cuanto a su 

situaciOn con La familia, asi como en Le adquisiciOn de una 

mayor cultura, aunQue todav1a muy rudimentaria. 

b) La Mujer en el Trabajo Doméstico.- AL emigrar La mujer 

campesina al centro urbano impulsada por La imperiosa necesidad 

de mejorar su condiciOn de vida y con La finalidad de buscar 

empleo, se ubica en Los niveles que requieren poca o nula 

capacitación como Lo es el trabajo doméstico. 



79 

TES:~ W.l ~ESE 
uf li1 ~-i!)UíJIEGA 

EL trabajo doméstico consiste en una serie d~·tareas por 

demés conocidas: cocinarJ Lavar, planchar ropa, asear La casa, 

cuidar a Los n~nos, etc. Cuya realización requiere de escasa 

calificación, puede decirse que se trata de un trabajo simple, 

susceptible de 

sobrevivir. 

merecer un pago que apenas Le permite 

''Parece ser que este tipo de empleo sólo se da cuando 

existe una fuerte disparidad en La retribuci6n de ingreso, de 

manera que existen grupos de personas de un nivel de ingresos 

suficientemente alta para poder comprar fuerza de trabajo a 

otros que el sistema productivo na demanda y cuya condición 

social no Les permite otra alternativa que vender su fuerza de 

trabajo en este tipo de empleos." (311 

En cuanto a relaciones laborales también es diferente a 

otras actividades en donde existe Le relación asalariado 

patrón; la trabajadora doméstica es una asal~riada, sin 

embargo, quien Le contrata no es un patrón en relación al 

sistema productivo, por Lo tanto en el anélisis de estructura 

de fuerza de trabajo, a esta categoria de asalariados se Le 

debe distinguir de Los asalariados que tienen relaciones 

formales de trabajo asalariado-patr6n. 

La Ley del Trabajo en el articulo relativo a trabajadores 

domésticas establece que, éstos son Los que prestan Los 

(311 Rend6n, Teresa.- La Mujer Trabajadora.- congreso del 
Trabajo, I.N.E.T., cuaderno s.- P. 13 
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servicios de aseo, asistencia y demás propios e inherentes al 

hogar de una persona o familia. 

~aspecto a La retribución de estos trabajadores, el 

articulo 334 del ordenamiento Legal citado, seMala que salvo Lo 

expresamente pa~tado, La retribución comprende además del pago 

en efectivo, Los alimentos y La habitación. Los alimentos y La 

habitación se estimarán equivalentes al 50% del salario que se 

pague en efectivo. 

La realidad social y económica del pa1s, ha impeaido, con 

esta medida que hasta La fecha se Le cubra a Los domésticos el 

salario minimo general. 

Las obligaciones que tienen Las patrones consiste en 

darles buen trato, proporcionales Local cómodo e higiénico para 

dormir, alimentación sana y satisfactoria, asi como condiciones 

de trabajo que aseguren la vida y La salud; en caso de 

enfermedad que no sea de trabajo, deben pagar el salario que 

les corresponda hasta por un mes; en caso de que la enfermedad 

sea o no crónica, deben proporcionarle~ asistencia médica. 

EL patrón podr6 dar por terminada Le relación de trabajo 

sin responsabilidad dentro de Los 30 dias siguientes a La 

iniciación del servicio; y en cualquier tiempo, sin necesidad 

de comprobar la causa que tenga para ello, pagando la 

indemnizaciOn que corresponda de conformidad con Lo dispuesto 

en Los articulas 49 fracciOn IV 1 y so de La misma Ley. 
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''txcepcionalmente se admite una especie de ·~ontrato a 

prueba por el término de 30 d1as, pudiendo el patrOn dar por 

terminada La relación de trabajo, sin ninguna responsabilidad; 

pero si dicha relación continúa después de este término 

entonces queda plenamente formalizado el contrato de trabajo. 

En cuanto el derecho del patrón para dar por terminada la 

relación de trabajo doméstico, sin causa para ello, lo obliga a 

pagarle a éste La indemnización de 3 meses de salario, 30 dias 

por cada ano de servicios prestados y Los salarios vencidos en 

su caso, en Los términos del articulo so, por eximirse de 

cumplir el contrato y por La ruptura unilateral que implica La 

relaciOn de trabajo sin perjuicio de Las demés prestaciones a 

que se tenga derecho .•. • 132> 

En La préctica esto sucede asi, en primer Lugar, porque La 

trabajadora doméstica al momento de contrata~se únicamente le 

interesa conocer el salario que va apercibir, pacténdolo de 

manera verbal, sin prestar atención a Las demés condiciones de 

trabajo o prestaciones a que tiene dere~ho, esto es debido al 

estado de necesidad e ignorancia en que se encuentra. Es 

precisamente en estas condiciones de inestabilidad y 

desprotección como muchas mujeres prestan sus servicios. 

parte tenemos a La ama de casa que 

necesariamente tiene que realizar este tipo de tareas, pues su 

objeto fundamental es atender el consumo individual de Los 

<32> Ley Federal del Trabajo; Comentada por Alberto Trueba 
Urbina y Jorge Trueba Barrera.- Editorial Porrúa. 1990 
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integrentes del núcleo familiar, cuyos productos son consumidos 

inmediatamente o después de un Lapso breve de haber sido 

producidos y que no pasan por Los procesos de igualación de los 

productos de trabajo." 1331 

A diferencia del productor directo de· mercancias, el ama 

de casa no vende La mercanc1a que mantiene ni La que ayuda a 

reproducir. cuando el productor vende su producto recibe dinero 

a cambio, el ama de casa no vende la tuerza de trabajo porque 

no Le pertenece nunca. 

Esto independientemente de que La mujer participe en el 

desarrollo productivo como asalariada, realizaré también Las 

Labores del hogar constituyendo éstas un aumento a su jornada 

de trabajo, y un agotamiento excesiva al no tener momento de 

descanso. 

Como se pude observar, el trabajo doméstico asalariado y 

familiar no garantiza a La mujer seguridad alguna tanto a nivel 

económico en el primero, ni en cuento a reconocimiento en el 

segundo.Pues La asalariada en parte, por su ignorancia no 

recibe La retribución justa a sus Labores, ni es tratada 

conforme marca La Ley¡ par su parte el ama de casa, trabaja 

arduamente durante todo el dia sin que su Labor sea reconocida, 

debido a La imperante ideologia tradicional que priva en la 

mayoria de Los hombres. 

133l De Barbieri, Maria Teresita.- Notas para el Estudio del 
Trabajo de Las Mujeres.- UNAM .- P. 6. 
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c> La Mujer Obrera .- En nuestro pais, La participación de 

La mujer en La actividad económica ha sido tradicionalmente muy 

reducida. Sin embargo, en Los últimos anos es cada vez mayor la 

producción de mujeres en La población económicamente activa. 

Existe un grupo poblacional que necesita ayuda y amparo, 

por encontrarse muy desatendido, este es el proletariado al 

cual pertenece la mujer que necesita ganarse el sustento: La 

obrera, que trabaja por una miserable retribución que Lastima y 

debilita el organismo, incapaces de Llevar a la cima grandes 

empresas y poder cooperar en el desarrollo económico del pa1s. 

As1 pues, 

se lleva a 

La incorporación 

cabo de acuerdo 

de fuerza de trabajo femenina 

a Las necesidades de los 

empresarios, como sucede en La industria de La transformación 

donde La mujer participa como obrera fabricando prendas de 

vestir <La cual es una actividad predominantemente femenina, 

pues La mayor parte de Las personas que se ocupan Son mujeres), 

productos alimenticios, maquinaria, aparatos. eléctricos o 

electrónicos principalmente. "Esto se refleja también La 

persistencia del patrón tradicional de domesticidad de trabajo 

femenino en Labores derivadas de Las tareas domésticas." (34) 

La situación de que es objeto La mujer obrera, es debida 

fundamentalmente a La falta de preparación que no Les permite 

obtener un puesto mejor, con mayor remuneración. "Pero esta 

nula o minima educación se debe a La escasez de recursos 

134) Rendón, Teresa.- Op. Cit .. - P. 19 
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económicos, a Las condiciones de vida y a Los bajOs salarios 

que no permiten el sostenimiento de una familia por una sola 

persona, por Lo que la mujer se ve obligada a trabajar desde 

temprana edad y sujeta a La esclavitud de un avaro empresario o 

propietario." (35) 

La mujer obrera es victima de una sobreexplotación porque 

su jornada de trabajo es més grande que La del hombre, ya que 

adem6s de trabajar en La fabrica Lo hace también en el hogar. 

EL hecho de que La mujer trabaje doble jornada va operando en 

ella una necesidad de vuelta al hogar por La imposibilidad real 

.de hacer frente a esta situación, Lo que implica un menor 

desarrollo para el pais. 

Un caso muy marcado de La explotación de La mujer obrera 

es La situación por La que atraviesan las costureras, en virtud 

de que es una forma de producir que se utiliia para disminuir 

Los costos de producción via mano de obra barata'. Algunas de 

ellas confeccionan Las prendas en su domicilio, otras en La 

fábrica o taller, pero todas Laboran a· destajo, es d~cir, 

cobrando en proporción al trabajo realizado. 

La Ley rederal del Trabajo pretende proteger a este tipo 

de trabajadora en su capitulo especial denominado Trabajo a 

Domicilio, articulo 311 a 330. En el articulo 318 se senaLa que 

Las condiciones de trabajo deben establecerse por escrito 

conteniendo: nombre, nacionalidad, edad, sexo, estado civil, 

(35> Idem.- P. 21. 
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domicilia del trabajador y del patrón; Local dónde se ejecutaré 

el trabaja¡ naturaleza calidad y cantidad del trabaja; monto 

del salario¡ fecha y Lugar de pago, Siendo esto totalmente 

inaplicable, pues en La realidad no se fijan las condiciones de 

trabajo, pactando únicamente de manera verbal La remuneración 

que obtendré al prestar sus servicios. 

Es claro que existen factores de rechazo al trabajo 

femenina, como Lo es La creencia de que los hijas quedan 

descuidados o bien que La esposa es insustituible en sus 

funcio~es de vigilancia doméstica o educativa. EL panorama se 

modifica cuando la colectividad asume parte de estas cargas y 

ayuda a La trabajadora estableciendo guarderias infantiles, 

jardines de n1Mos, etc.; siempre y cuando La madre trabajadora 

Les dedique La parte del tiempo que no Labore para la fébrica, 

evitando Los problemas de abandono y desadaptaciOn social que 

més bien se deben a La falta de atención y camprensiOn, 

situación que puede ocurrir indistintamente en el hogar de la 

mujer, trabajadora o na. 

"Asi como La discontinuidad y el ausentismo, pues La mujer 

casada es La figura principal a la que se atribuyen Los 

problemas de ausentismo; a sus propios conflictos como persona, 

se aMaden emergencias por enfermedad de hijos, padres y 

campaneros. Es el simbolo de Los horarios flexibles y de Las 

prolongadas Licencias por maternidad y cuidado de Los ninos 

pequenos." 136) 

136) Chang, Ligia.- Formación Profesional para La Mujer.
Montevideo.- P. 57. 
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Sin embargo, a diferencia de Lo que antes ocurria, cada 

vez es mayor el número de las que ingresan posteriormente al 

mercado de trabajo, causa de ello puede ser que el salario del 

hombre no alcance para satisfacer las necesidades de La 

familia, o bien que los hijos hayan crecido y se encuentren 

ocupados en actividades escolares. 

Al desempe~ar La mujer ocupaciones de menor calificación y 

prestigio social, perciben salarios de remuneración bajos, en 

comparación con Los ingresos 

constituye un indicador més 

objeto. 

recibidos par el hombre, Lo cual 

de La discriminación de que es 

Pero independientemente de la actividad a la que se 

dediquen las empresas, la mujer participa únicamente en la 

etapas finales del proceso productivo; casi siempre en 

actividades como 

requiere fuerza 

calificaciOn. El 

Las de empacar, decorar, etc~, en donde no se 

fisica y no les proporciona experiencia ni 

hecho de que la mujer participe solamente en 

Las etapas mas simples del proceso productivo es una posible 

explicación de La diferencia de salarios entre sexos, pues ella 

de antemano esté dispuesta a aceptar un salario inferior al del 

hombre. 

dl La Mujer Profesional .- El nivel de instrucciOn de la 

mujer es tal vez uno de Los factores que més peso ejerce en su 

decisiOn de participar en la actividad econOmica, ya que de él 

depende La oportunidad de ocupación y, por Lo tanto, de 

remuneraciOn que puede Lograr en el mercado de trabajo. 
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depende La oportunidad de ocupación y, por lo tanto, de 

remuneración que puede Lograr en el mercado de trabajo. 

~n México, entre mas elevado es el nivel· de instrucción de 

La mujer, mayor es inclinación a participar e~ La actividad 

económica. ''Es decir, se reconoce La importancia prioritaria de 

La educación y de La capacitación para Lograr no solamente Las 

metas de crecimiento económico, sino Las del deserroLLo social 

.del pais. Por esta razón en Los últimos 2~ anos, el sistema 

educativo se ha ampliado en todos sus niveles, Lo cual se ha 

traducido en un mejoramiento de Los niveles de educacion de 

toda La población". (37) 

De esta manera ~e ha procurado dar cabida par igual 

hombres y mujeres. Sin embargo, La participación de La mujer ha 

sido menor, en forma global, pese a que no existen 

restricciones de caracter Legal que Limiten o impiden su 

participación en Los sistemas de capacitación y educaciOn. 

Ahora bien, si no hay Limitaciones institucionales que impidan 

el acceso de La mujer a La educación superior, es necesario 

buscar La explicación de esa desigualdad en el terreno social, 

cultural, económico y en La orientación misma del sistema 

educativo tradicional. 

~xisten factores que condicionan el papel que La mujer 

desempena en La sociedad, papel que se Le designa desde el 

------------
<37> Rivera G. 1 Concepción.- Participación de La Mujer en La 
Vida Económica del Pais.- Congreso del Trabajo, I.N.E.T.

Cuaderno B.- P. 32. 
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momento de nacer, en el seno de su misma familia, y que Limita 

más tarde su actitud ante La educación y, en consecuencia, 

determinan en gran medida Los patrones de su participación en 

el sistema educativo y en La vida económica. 

Asi por ejemplo, es un fenómeno común, por fortuna 

tendiente a desaparecer, que La familia se oponga a que Las 

hijas continúen sus estudios más alla del nivel elemental¡ 

también es frecuente que Las familias cuyos ingresos únicamente 

permiten financiar La educación de uno a.dos de sus miembros, 

prefieran casi siempre educar a Los varones sin considerar Las 

facultades y potencialidades de Las hijas. 

estos hechos Limitan el acceso de La mujer a La educación 

subprofesional y profesional y explica, al menos en parte, que 

en nuestro pais la población de Las Universidades y demés 

instituciones de educación superior predominen Los hombres 

sobre las mujeres, sin perjuicio de que en alguna carreras 

subprofesionales como la enfermeria y el magisterio sea mayor 

el número de mujeres. 

~n la actualidaa la asistencia de Las jovenes a toda clase 

de centros de ensenanza es notable, abundando en aquellas 

carreras profesionales que reúnen caracter1sticas consideradas 

como fundamentalmente femeninas, mientras que en otras hay un 

minimo de mujeres. su promeaio de asistencia y aprovechamiento 

son bastante aceptables y en oca~iones superiores a Los 

11omores, aunque muchas <:>rotesionistas se ven Obligadas, por 

presiones familia1·es y sociales, a Limitar sus aspiraciones y 
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satisfacer aparentemente sus anhelos con puestos y· categorias 

muchas veces inferiores a su capacidad real·. 

De acuerdo - con el factor clave de igualdad La cantidad de 

hombres y mujeres con estudios primarios es igual. tn cambio, a 

nivel de ensenanza secundaria se marcan divergencias entre 

sexos, pues una mayor proporción de personas del sexo masculino 

cuenta con ese grado de escolaridad; a medida que ascienden en 

el nivel educativo, la diferencia entre sexos se amplia. Y a 

nivel de preparatoria y vocacional La diferencia entre el grado 

de concurrencia de ambos sexos es mucho más marcada, en efecto, 

La población masculina es dos veces y medio mayor que La 

femenina. 

Sin embargo, es importante senalar que, en los últimos 

anos se aprecia en el nivel preparatoriano y vocacional un 

aumento en el porcentaje de mujeres, fenOmerio que empieza a 

ocurrir en Las carreras a nivel profesional y de postgrado. 

Pero no hay que olvidar la diferencia entre el tipo de carreras 

cursadas por varones y Las frecuentadas' por las mujeres, esto 

es un producto de Los estereotipos que senaLan cuales son los 

campos més uadecuados" de actividad femenina. 

ls evidente 

ha 

que la alta tasa de crecimiento demográfico 

determinado consecuentemente una demanda de .del pais, 

educación superior, que han tenido que afrontar Las 

instituciones públicas de educacion y en mayor escala La UNAM, 

dada su categoria de Universidad Nacional y por encontrarse 
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situada en La porción territorial més densamente poblada y més 

importante del pais. 

Ve cualquier forma, la elevación de La carrera profesional 

que hacen Los hombres, por una parte, y Las mujeres por la 

otra, no deben plantearse desde una perspectiva de rivalidad, 

sino que, por el contrario, debe analizarse desde el punto de 

vista armonioso 

enfrentamiento. 

para Lograr una coordinaciOn y no el 

Paulatinamente se ha ido eliminando La idea de que La 

mujer no es buen sujeto de inversión por parte de sus padres o 

tutores, pues aunque no se han alcanzado los niveles deseados 

La mujer profesionista participa cada vez mAs en el mercado de 

trabajo. 

Parece Lógico pensar que a mayor nivel de estudios 

alcanzados por La mujer, mayor es también su oportunidad de 

participar y enrolarse dentro de La población económicamente 

activa del pa1s, asi como mayor es también La oportunidad de 

encontrar expectativas de trabajo a nivel superior. 

Sin embargo, en La sociedad se encuentran ciertos factores 

inhibitorios que desalientan a la mujer profesionista para 

intervenir en el mercado de trabajo. Tales factores son, entre 

otros, La baja asignación en categorias que se Les otorga y que 

no corresponden ni al nivel ni al salario de sus aspiraciones; 

en algunos casos se ven forzadas a aceotar empleos de menor 

jerarquia que los hombres, con niveles de instrucciOn 
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equivalentes e incluso inferiores¡ en otros casos el· desaliento 

que Les produce dicha insatisfacción de sus aspiraciones Las 

orilla a determ~nar su retiro de La fuerza de trabaja. 

Esto significa que todavia existe , si no con La rigidez 

de aritaMo, una barrera que a La mujer Le cuesta mucho trabajo 

superar. La imagen femenina esta asociada a un rol de 

dependencia, existiendo muchos hombres y mujeres que no aceptan 

a La mujer por jefe. Asimismo, hay empresas en donde Los 

puestos se reservan, naturalmente, para hombres, pues su 

reglamentación seMala restricciones al trabajo femenino. 

~Las reglamentaciones més perjudiciales so~ Las que . no 

estén grabadas en papel sino en La forma de_ pensar y sentir 

respecto a cuál debe ser el rol de La mujer en La sociedad." 

(38) 

As1 es donde La promoción de La mujer en~uentra los 

mayores obstáculos porque se cimentan en ella misma, en La 

familia en que nace, en La que ella misma procrea y en La 

sociedad de la que forma parte. 

Sea como fuere, desde nuestra particular perspectiva, la 

mujer al igual que el hombre qúe ha alcanzado un titulo 

profesional y ha egresado de una institución pública como La 

UN~M, tiene la obligación de poner en juego todos Los medios a 

su alcance para ejercer esa profesión, que le na sido 

(38) Elú de Lenero, Maria del Carmen.- Op. Cit.- P. 80 
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verdaderamente costeada por el pueblo. No es posible ni justo 

que La mujer una vez que ha alcanzado un titulo profesional se 

Limite exclusivamente a la ejecución de Las Labores puramente 

domésticas. 

EL haber c?nseguido una profesión Lleva consiguientemente 

al compromiso de ejecutarla; de ninguna manera puede ser 

justificable que la inversión, no exclusivamente económica, 

sino fundamentalmente 

llanamente. 

humana se desperdicie tan Lisa y 

Las prácticas tradicionalistas de la sociedad mexicana que 

llegan a colocar a La mujer en una jerarquia inferior con 

respecto al hombre en el plano profesional, no se superarén 

jamás con La renuncia femenina a su participación profesional, 

sino al contraria, con su concurso cada vez més amplio y 

vigoroso. 

Ciertamente, el papel social y familiar que Le corresponde 

a La mujer en la sociedad mexicana, Le impone sucesivos 

obstéculos para armonizar y equilibra_r el ejercicio oe su 

profesión con Las obligaciones que Le son inherentes en su 

calidad de madre, esposa y ama de casa. Lograr esta 

armonización es un reto que se presenta cada vez con mayor 

frecuencia y que indudablemente exige un replanteamiento y 

distribución de Las cargas sociales y familiares que al hombre 

y a la mujer Le corresponden, y que hasta ahora a siao 

notoriamente desventajoso para ésta. 



CAPITULO III. 

LA SEGURIDAD SOCIAL DE LA MUJER EN MEXICO 

1.- Instituciones que La integran: 

A.- Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y su 
regulación en cuanto a La protección integral de La 
mujer 

1.- Régimen Obligatorio 

A.- Riesgos de Trabajo 

a> Pensión de Viudez 

bl Pensión de Orfandad 

el Pensión a Ascendientes 

B.- Enfermedades y Maternidad 

c.- Ayuda para Lactancia 

D.- Invalidez Vejez Cesantia en Edad Avanzada y 
Muerte 

al Pensión por Invalidez 

bl Pensión por Vejez 

el Pensión por Cesantia en Edad Avanzada 

dl Pensión por Muerte 

E.- Guarderias Infantiles 

2.- Régimen Voluntario 

A.- Seguros Facultativos 

B.- Seguros Adicionales 



H.- Instituto de seguridad y Servicios Sociales para los 
rrabajadores al Servicio del Estado <ISSSTEl y su 
regulación en cuanto a La protección integral de la 
mujer 

1.- Régimen Obligatorio 

A.- Seguro de Enfermedades no Profesionales y de 
Maternidad 

B.- Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales 

C.- Seguro de Jubilación, de Retiro por Edad y 
Tiempo de Servicios, Invalidez Muerte y 
Cesantía en Edad Avanzada e Indemnización 
Global 

al Pensión cor Jubilación 

b) Pensión cor Vejez 

e) Pensión oor Invalidez 

d> Pensión por Causa de Muerte 

e> ~ensión por Lesant1a en Edad Hvanzada 

f> Indemnización Global 

v.- Préstamos Hipotecarios, Arrendamiento de 
Habitaciones Económicas pertenecientes al 
Instituto y Préstamos a corto Plazo 

E.- Servicios que eleven Los niveles de vida del 
servidor público y su familia 

F.- Promociones que mejoren La preparación técnica 
y cultural y que activen las formas de 
sociabilidad del trabajador y de su familia 

G.- Continuación 
Obligatorio 

2.- Régimen Voluntario 

Voluntaria en el Régimen 



c.- Instituto de Seguridad SociaL cara Las Fuerzas Armadas 
Mexicanas <ISSFAM> y su regulación en cuanto a La 
protección integral de La mujer 

a> Haberes de retiro, Pensiones y 
compensaciones, Pago ae Defunción y Ayuoa 
para Gastos de Sepelio 

bl Fondo de Trabajo 

e> Fondo de Ahorro 

d) Seguro de Vida Militar 

e> Vivienda y otras Prestaciones 

f) Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo. 

g> Tiendas, Granjas y centros de servicio 

hl Centros de Bienestar Infantil 

1> Servicios Funerarios 

jl Centros de Adiestramiento y SuperaciOn para 
esposas e hijas de militares 

k) Centros Deportivos y de Recreo 

ll Servicios de Orientación Social 

lllServicio Médico Integral 

m> Servicio Médico 
~conómicas 

Subrogado y Farmacias 

2.- Estudio Comparativo de Las diferentes Instituciones aue 
proporcionan La proteccion integral a La mujer 
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CAPITULO III 

La Seguridad Social de La Mujer en México. 

1.- Instituciones que La integran: 

como se ha visto en capitulas anteriores, el seguro Social 

es uno de los instrumentos usados para afianzar La Seguridad 

Social. 

En México son varios las organismos destinados a este 

propósito: La ~ecretaria de Salubridad y Asistencia, La cual 

tiene importantes programas de salud y esté dirigida a grupos 

de baja capacidad económica¡ Montepios, Ferrocarriles 

Nacionales de México, Pemex, etc., pero Los tres más 

importantes por el alcance de sus prestaciones y por La 

extensión de La población que cubren son: 

A.- Instituto Mexicano del Seguro Social <IMSSl 

H.- instituto de Seguridad y servicios 5ociales para Los 

rrabajadores al servicio del Estado <ISSSTEl. 

c.- instituto de Seguridad Social para Las Fuerzas Armadas 

Mexicanas CISSFRMl. 

Los tres organismos coinciden en extender La proteccion 

del trabajador al grupo familiar y se complementan con 

prestaciones sociales. 



R.- Instituto Mexicano del 
regulaciOn en cuanto a 
mujer. 

Seguro Social <IMSS) y 
La protecciOn integral de 

su 
la 

EL Seguro Social constituye un servicio público. De 

conformidad con el criterio sustentado par Los tratadistas del 

Derecho Administrativa, Servicio Público es toda actividad cuya 

cumplimiento debe ser regulado, asegurado y controlado por Los 

Gobernantes por ser indispensable para La realizaciOn y 

desenvolvimiento de La interdependencia social y porque, adem6s 

es de tal naturaleza que no puede ser ·completamente eficaz, 

sino mediante La intervención del Estado. 

Nuestra legislación aunque hace referencia constante a Los 

servicios Públicos, no proporciona una definición o concepto 

claro de Lo que se entiende por éstos. Sin embargo, en algunos 

preceptos Legales se establece que servicio público es toda 

actividad mediata e inmediatamente estatal (Le~ de Bienes 

Inmuebles de La Federación, Ley del Timbre, Ley Orgénica del 

Presupuesto de la FederaciOn>, y en la FracciOn XXIX del 

Rrt1culo 123 Constitucional se afirma categóricamente que la 

expedición de una Ley del Seguro Social se considera de 

utilidad pública. 

Para La organización y administración del sistema se crea 

una Institución de Servicio Público descentralizado, con 

personalidad juridica propia y Libre disposición de su 

patrimonio que se denominará "Instituto Mexicano del Seguro 

5ocial''. 
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Se encomendó La gestión del sistema a un organismo 

descentralizado porque ofrece, respecto del centralizado, 

ventajas de consideración entre Las que se encuentran: 

1.- Una mayor preparación técnica de sus elementos directivos 

surgida de La especiaLizaci~n. 

2.- Democracia efectiva en La organización del mismo, pues 

permite a Los directamente interesados en su 

funcionamiento intervenir en su manejo. 

3.- Obtener donativos de Los particulares, que estarán seguros 

de que, con Los mismos, se incrementará el servicio al que 

Los destinan, sin peligro de confundirse con Los fondos 

púb Licos. 

4.- Inspirar una mayor confianza a Lps individuos objeto deL 

servicio. 

Podemos resumir las prestaciones que otorga el IMSS en Los 

siguientes aspectos: 

Prestaciones en Servicios. 

- Asistencia médica, quirúrgica y hospitaLaria. 

- ~ehabiL1taci6n. 

- Rmbulancias. 

- Velatorios. 

- Guarderias infantiles. 

- servicios sociales y de seguridao social. Como centros 

cuLtlJraLes v o~ caoacitacion, deportivos y de oescanso. 
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Prestaciones en Especie. 

- Asistencias farmaceútica. 

- Ayuda para Lactancia. 

- Canastilla del bebé. 

- Alimentos y útiles escolares en guaderias infantiles. 

- Aparatos de prótesis y ortopedia. 

Prestaciones en Dinero. 

- Subsidios por incapacidad temporal por riesgos de 

trabajo y, enfermedad y maternidad. 

- Pensiones por incapacidad permanente, parcial y total. 

- Pensiones por invalidez, vejez y cesantia en edad 

avanzada. 

- Pensiones por enfermedad. 

- Pensiones por viudez. 

- Pensiones por ascendentes. 

- Ayuda para gastos funerarios. 

- Asignaciones familiares. 

- Ayudas asistenciales. 

- Dote matrimonial. 

De acuerdo a Lo dispuesto por Los articulas 6 y 11, asi 

como por el titulo tercero de La Ley del Seguro Social, el 

Seguro Social comprende: 



97 

A.- Riesgo de Trabajo. 

1.- EL Régimen Obligatorio B.- Enfermedades y 

Maternidad 

c.- Invalidez, Vejez, 

cesan tia en Ed.ad 

Avanzada y Muerte. 

D.- Guarderias Infantiles 

2.- EL Régimen Voluntario A.- Seguros Facultativos. 

B.- Seguras Adicionales. 

1.- Régimen obligatorio.- Que considere sujetos al mismo, 

a todos aquellos vinculados a un contrato de trabajo, sean 

hombres o mujeres, asi como, a los miembros de Las sociedades 

cooperativas de producción, a las administraciones obreras o 

mixtas y a Los trabajadores de empresas de tipo familiar, a 

domicilio y domésticos, temporales o eventuales, junto con Los 

ejidetarios, comuneros y pequenos propietarios agricolas y 

ganaderos, trabajadores independientes urbanos y rurales y a 

Los miembros de Les sociedades Locales de crédito agricola y 

Los de Las sociedades de crédito ejidal. La Ley del Seguro 

Social dispone que en ellos se determinaré La fecha de 

implantaciOn y circunscripciOn territorial que comprende, Las 

prestaciones que se otorgarén, Las cuotas a cargo de Los 

asegurados y demés sujetos obligados, La contribuciOn e cargo 

del Gobierno Federal, Los procedimientos de inscripciOn y Los 
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cobro de cuotas, asi como Las demás modalidades que se 

requieran conforme a La Ley y sus reglamentos. 

También fcirmando parte del régimen obligatorio se 

encuentra la figura juridica de La continuación voluntaria en 

favor, de quiénes optan por ella para reingresar o mantenerse 

dentro del sistema, en el ordenamiento en vigor, a través de 

minimos requisitos y una serie de opciones respecto a Las ramas 

de aseguramiento. 

Dentro del esquema del "Régimen Obligatorio" de La Ley del 

Seguro Social se contemplan Los siguientes Seguros: 

A.- Riesgos de trabajo. 

B.- Enfermedades y maternidad. 

C.- Ayuda para Lactancia. 

D.- Invalidez vejez cesantía en edad avaniada y muerte. 

E.- Guarderias para hijos de asegurados. 

A.- Riesgos de trabajo 

Son los accidentes y enfermedades a que están expuestos 

los trabajadores en ejercicio o ~on motivo del trabajo, como 

dice la Ley en materia en su articulo 48. 

Cuando los riesgos se realizan pueden producir: 

1) Incapacidad Temporal.- Pérdida de aptitudes o 

facultades que imposibiliten a una persona parcial o totalmente 

para desempenar su trabajo por algún tiempo. 
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2l incapacidad Permanente Parcial.- ls La disminución de 

facultades o aptitudes de una persona para trabajar. 

3> incapacidad Permanente Total.- Es La pérdida de 

facultades o aptitudes de una persona que La imposibilitan para 

desempenar cualquier trabajo por el resto de· su vida . 

. 4l De La Muerte.- cesación de La vida. 

ll otorgamiento de La pensión al declararse La incapacidad 

permanente o parcial, el Instituto concederé al asegurado La 

pensión que Le corresponda con el carActer de provisional, por 

un periodo de adaptación de dos anos, a efecto de revisar y, en 

todo caso modificar La cuantia de La misma. 

Transcurrido el periodo de adaptación La pensión se 

consideraré como definitiva, La revisión solo se podré hacerse 

una vez al ano, salvo prueba en contraria de un cambio 

substancial en La condiciones de La incapacidad. 

al Pensión de • Viudez.- En Los casos de muerte del 

trabajador asegurado, a consecuencia ~e riesgo profesional, 

tiene derecho a recibir una pensión de viudez, La esposa del 

asegurado o pensionado o mujer con La que viviO durante 5 anos 

anteriores a su muerte o con La que hubiese tenido hijos, 

siempre y cuando ambos estuviesen Libres del matrimonio durante 

el concubinato, como Lo establece el articulo 1635 del Código 

Civil para el Distrito y Territorios Federales. 
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La protección a La concubina se establece atenriiendo a una 

realidad social del medio mexicano, que consiste en que una 

gran cantidad ~e trabajadores mantiene una situación de unión 

conyugal Libre, o na registrada Legalmente. 

Pero si el trabajador tuviese varias concubinas, ninguna 

tendré derecho a La pensión. Asimismo el viudo ·totalmente 

incapacitado que dependa económicamente de La asegurada o 

pensionada. 

b) Pensión de Orfandad.- cuando el riesgo profesional 

traiga como consecuencia la muerte del asegurado, procede La 

pensión de orfandad a cada uno de los huérfanos de padre o 

madre que se encuentren totalmente incapacitados, el 

equivalente al 20% de Lo que hubiese correspondido al asegurado 

traténdose de incapacidad permanente total. 

Deberá otorgarse para cada uno de Lo~ huérf~nos que lo 

sean de padre y madre, se Les otorgaré una pensión equivalente 

al 30% de Lo que hubiere correspondido al asegurado traténdose 

de una incapacidad permanente total, cuyo disfrute se 

prolongaré por el tiempo que sea necesario para Los que se 

encuentren totalmente incapacitad~s hasta que recuperen su 

capacidad para el trabajo, y que se cubriré en Los dem6s casos 

hasta La edad de 16 anos, prorrogable hasta Los 25 anos cuando 

se encuentren estudiando en planteles del sistema educativo 

nacional. 



101 

Por otra parte, se Le cubriré anualmente un aguinaldo 

equivalente a 15 dias del importe de La pensión. 

AL concluir o extinguirse La citada pensión de 

Instituto otorgaré al huérfano un pago o ayuda 

tres mensualidades de La pensión que disfrutaba. 

orfandad, el 

adicional de 

c>. Pensión a Ascendientes.- Unicamente a falta de viuda, 

huérfanos o concubina con derecho a pensión derivada de La 

muerte del asegurado por 

Los ascendientes o padres 

trabajador fallecido, se 

mensual igual al 20% 

un riesgo de trabajo, a cada uno de 

que dependian económicamente del 

Les pensionaré con una cantidad 

de La pensión que Le hubiere 

correspondido, en caso de incapacidad permanente total, mas un 

aguinaldo anual equivalente al importe de 15 dias del monto de 

su pensión. 

La protecciOn en la forma de pensiones que se pagan a 

quiénes dependian económicamente del obrero que muere, 

constituye un importante innovación de positivos efectos 

sociales, por medio de La cual se Lograré uno de los objetivos 

esenciales del Seguro, que .consiste en evitar que la 

reelizaciOn del riesgo repercuta angustiosamente en la base 

económica de Las familias proletarias. 

B.- Enfermedades y Maternidad 

Estén protegidos, por esta rama de aseguramiento, el 

asegurado; Los pensionados por incapacidad permanente total o 

parcial asi como los pensionados por invalidez, vejez, cesantia 
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en edad avanzada y también por viudez, orfandad o ascendencia; 

la esposa del asegurado 

igualmente el esposo de 

o a falta de ésta su concubina, o 

La asegurada sin condiciOn alguna o a 

falta de este el concubina, La esposa del ~ensionada por 

incapacidad permanente parcial o total, por invalidez, vejez o 

cesantia en eda~ avanzada, y a falta de ella La concubina, 

asimismo el esposo de La pensionada o a falta de este el 

concubina; también se emplea La protección a los hijos del 

asegurado o pensionado mayores 

Los 25 anos si son estudiantes, 

de 16 anos, prorrogables hasta 

sin Limite oe edaO si se 

encuentran incapacitados en cuanto sigan disfrutando de su 

as1gnaci0n familiar; as1 también el padre o La madre del 

asegurado o pensionado por incapacidad permanente total o 

parcial, siempre que reunan el requisito de convivencia con el 

pensionado. En todo caso Los beneficiarios Legales del 

asegurado o pensionado para tener derecho a Las respectivas 

prestaciones, deben satisfacer tanto el requisito de depender 

económicamente del propio asegurado o pensionado como el 

diverso de que el asegurado tenga derecho a los beneficios del 

servicio médico. 

En orden a Las prestaciones de este seguroJ también se 

dividen Las mismas en doble grupo de prestaciones, prestaciones 

en especie y prestaciones en dinero. 

Por cuanto concierne a Las prestaciones en especie, estas 

se contraen al otorgamiento al asegurado en caso de enfermedad, 

de La asistencia médico-quirurgica, farmacéutica y hospitalaria 
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que sea necesaria, desde el comienzo de La enfermedad y durante 

el plazo de 52 semanas para el mismo padecimiento. Si al 

concluir dicho p Lazo el asegurado continúa enfermo, el 

Instituto podré prorrogar su tratamiento hasta por 52 semanas 

mas, previo dictamen médico. 

En relación a Las prestaciones en dinero, estas se 

concretan en caso de enfermedad no profesional del asegurado al 

pago de subsidio en dinero que se otorgaré cuando La enfermedad 

Lo incapacite para el trabajo, mismo que se cubriré e partir 

del cuarto die del inicio de La incapacidad, mientras dure esta 

y hasta por término antes mencionado, si el asegurado 

continuare incapacitado, previo dictamen del Instituto se podré 

prorrogar el pago del subsidio hasta por 26 semanas més. 

En cuanto al seguro de Maternidad, La mujer asegurada 

tiene derecho durante el embarazo, el alumbramiento y el 

puerperio a recibir un subsidio en dinero igual al 100 % del 

salario promedia de su grupo de cotización, el que recibira 

durante '2 dias anteriores al parto y las ~2 dlas posteriores 

al mismo 

Para tener derecha al subsidi·o mencionado, es necesario 

que La asegurada haya cubierto par Lo menos treinta 

cotizaciones semanales en el periodo de doce meses anteriores a 

La fecha en que debiera comenzar el pago del subsidio; 

asimismo, que esté certificado por el Instituto el embarazo y 

La 'fec.ha .. Probable del pa.rto, ·_adem6s, que no ejec!'te trabajo 
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algun mediante retribuciOn durante Los dos periodos en que 

aquel ha de pagarse, Lo cual obedece a que si La trabajadora se 

haya en condiciones de laborar y devenga salarios, no hay razón 

para que 

finalidad 

además perciba el subsidio, pues éste sola tiene por 

permitir subvenir a sus necesidades cuando se 

encuntra privada de salario. 

c.- Ayuda para Lactancia. 

RdemAs, La trabajadora asegurada tiene derecho a recibir 

Lo que el proyecto Llama ayuda para Lactancia, hasta por 6 

meses posteriores al parto, prestación que estA destinada a 

proveer de alimentación adecuada a Los hijos de Las 

trabajadoras, tiende a resolver, en parte, el grave problema oe 

La mortalidad infantil, que en nuestro pa1s acusa cifras muy 

elevadas y que en La mayor parte de Los casos reconoce como 

causa La deficiente atención alimenticia e higiénica que se 

proporcione entre Lo sectores pobres de La población a Los 

recién nacidos. 

La asistencia obstétrica necesaria se otorga también a la 

esposa del trabajador que esté afiliado al Seguro Social, o a 

La concubina, en su caso, quiénes como es Lógico no percibirá 

subsidio. 

Se establece como requisito indispensable para Que La 

trabajadora asegurada tenga derecho a percibir el subsidio 

mencionado y La ayuda para Lactancia, el de Que haya cubierto 

un minimo de 30 cotizaciones semanales antes de La fecha del 
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parta, Lo cual se hace tanto para satisfacer Las necesidades de 

sustentación económica del sistema, cuanto oara protegerlo de 

simulaciones o fraudes. 

Una prestación en dinero que coexiste en el contexto del 

Ordenamiento respectivo con Los beneficios apuntados en el 

pérrafo precedente, Lo constituye La ayuda para gastos 

funerarios, La que se cubre a La persona preferentemente 

familiar del asegurado o pensionado fallecido, que presente 

copia del acta de defunción y La cuenta original de los gastos 

del funeral. 

La ayuda consiste en el pago del importe de dos meses de 

salario minimo general que rija en el Distrito Federal en La 

fecha de La defunción. 

Para concluir este apartado procede puntualizar que la Ley 

del Seguro social regula también, dentro de este seguro, Lo 

relativo a La conservación de derechos, fijando un plazo de e 

semanas posteriores a La desocupación del asegurado, durante el 

que ·conserva su derecho a recibir Las prestaciones del seguro 

de Enfermedades y Maternidad junto con sus beneficiarios. 

Por Lo que respecta a Los trabajadores que se encuentran 

en huelga estos recibir6n de acuerdo a Lo dispuesto por La Ley, 

Las prestaciones médicas durante el tiempo que dure La misma. 

No se puede dejar a un Lado por La importancia que tiene La 

mención de La regulación Legal inserta bajo el rubro de La 

Medicina Preventiva. 
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D.- Invalidez Vejez Cesentie en Edad Avanzada y Muerte. 

como consecuencie de estos estados de invalidez, vejez 

cesantia y muerte, se establecen prestaciones económicas 

Llamadas pensiones, que vienen a sustituir parcialmente el 

ingreso perdido y de esta manera poder garantizar parcialmente 

Los medias de subsistencia del trabajador invélido o viejo o de 

los dependientes de aquel asegurado fallecido. 

EL otorgamiento de Las prestaciones establecidas por estos 

seguros, requieren necesariamente el cumplimiento de periodos 

de espera, medidas en semanas de cotización. 

Con menos de 1500 semenes de cotización hasta a5% del 

salario bese. 

Con mas de 1500 y menos de 2000 semanas de cotización, el 

Limite de La cuantie de La pensión mas asignación familiar y 

ayude asistencial seré del 90% del salario base. 

Con mas de 2000 semanas de cotización seré del 100% del 

salario base. 

la pensión minima no podré ser inferior a $344,636. 

a> Pensión por Invalidez. 

Cuando la invalidez se derive de une enfermedad o 

accidente no profesional o por defectos, agotamiento fisico o 

mental, padezca una afección o se encuentre en estado de 

naturaleza permanente que Le impida trabajar. 



107 

RL declararse La invalidez, el asegurado debe tener 

acreditado el pago de 150 semanas de cotización. cumplido este 

requisito, el asegurado inválido tiene derecho a una prestación 

económica y a La protección del seguro de enfermedades, esto es 

a La asistencia médica durante todo el tiempo que dure su 

estado. 

Asi mismo Los asegurados gozarán independientemente de su 

pensión de invalidez de un aguinaldo anual equivalente a 15 

dias del importe de su pensión. 

Para mejorar la situación económica de Los pensionados se 

introducen nuevas asignaciones familiares, una de ellas es en 

favor de La esposa o concubina, equivalente al 15% de La 

cuantia de La pensión, otra es la que con importe igual al 10% 

se establece en favor del padre y de La madre del pen•ionado si 

dependieran econOmicamente de él y no tUviese esposa o 

concubina, ni hijos con derecho a recibirla, asi mismo se 

introduce una nueva ayuda asistencial a favor· del pensionado 

invélido o viejo, del orden del 15% cuando el pensionado no 

tiene ningún familiar beneficiario y de un 10% cuando solo 

tiene un ascendiente padre. 

b) Pensión por Vejez. 

Tiene como propósito cumplir las consecuencias del riesgoJ 

consistentes en la pérdida natural de las fuerzas por el 

transcurso del tiempo, de tal manera que en cierta medida 

podriamos hablar de una invalidez derivada por el paso del 

--
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tiempo que tanto para el hombre como para La mujer constituye 

una situación de gran thquietud como trabajadores. 

La Ley del Seguro Social conciente de esta problemética ha 

establecido un seguro de vejez para Los asegurados que tengan 

65 anos de edad y que cumplan también el requisito de espera, 

en esta ocasión de 500 semanas cotizadas, un periodo mes 

prolongado por que estamos hablando de un riesgo que surge con 

el transcurso del tiempo. 

De igual manera se complementa la pensión por vejez con 

asignaciones familiares y con ayudas asistenciales. 

c> Pensión por Cesantia en Edad Avanzada. 

Esta surge cuando el asegurado he cumplido 60 anos de edad 

y queda privado de trabajos remunerados. 

Por tal circunstancia el Instituto protege a estas 

personas ya que por La edad que tienen, resulta dificil para 

ellos competir en el mercado de trabajo, y volver a obtener una 

ocupación r.emunerada como la que h_an pérdida. 

Gozando al igual que Las anteriores, de ayudas 

asistenciales y asignaciones familiares y un aguinaldo anual de 

15 d1as del monto de La pensión. 

EL otorgamiento de la pensión de cesant1a excluye la 

posibilidad de obtener posteriormente La pensión de vejez a 

menos de Que reingrese nuevamente al régimen obligatorio del 
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Seguro Social y cumpla con el tiempo de espera que La Ley 

determina. 

d) Pensión por Muerte. 

cuando se produce La muerte del asegurado o pensionado por 

invalidez vejez o cesantia en edad avanzada, el Instituto 

otorgará a sus beneficiarios Las siguientes prestaciones. 

1.- Pensión de viudez. 

2.- Pensión de orfandad. 

3.- Pensión de ascendientes. 

4.- Ayuda asistencial a La pensionada por viudez. 

5.- Asistencia médica. 

6.- Aguinaldo anual de 15 dias del monto de La pensión. 

Al morir el trabajador asegurado, la viuda tiene derecho a 

una pensión equivalente al 90% de La pensión que Le hubiera 

correspondido a su esposo en el caso de declararse la 

invalidez, o del 90% de La pensión de que ya disfrutaba el 

interesado. Los hijos menores de 16 anos también tienen derecho 

a una pensión equivalente al 20% de aquella cantidad. De esta 

manera al acontecer el riesgo de muerte como ya se habia 

mencionado con anterioridad, La familia del trabajador queda 

protegida al otorg6rsele Los elementos indispensables para la 

conservación de La subsistencia. 

En el mismo capitulo en el que se tratan estos seguros, se 

agrega también una prestación que consiste en La ayuda para 
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gastos de matrimonio, considerando que al formar una familia, 

surgen cargas económicas especiales para el trabajador, o para 

el sujeta de aseguramiento en general. 

Desde 1959 La Ley preve esta ayuda que es equivalente al 

25% de La cuantia de invalidez que Le correspondiera, sin que 

esta prestación pueda exceder de $6.000.00, y ello para no 

derivar 'cantidades mas significativas en atenciones ya 

superfluas, 

matrimonio. 

no estrictamente necesarias derivadas del 

E.- Guarderias Infantiles. 

EL Articulo 110 de La Ley Federal del Trabajo del 18 de 

agosto de 1931, estableciO La obligación de Los patrones de 

proporcionar el servicio de guarderia con La intención de que 

sus trabajadoras laborasen fuera de sus domicilios sin 

menoscabo del cuidado y atenciones que debian procurar a sus 

hijos. 

Esta disposición alcanzó su cumplimiento solo en minima 

escala debido al insuficiente desarrollo de Las empresas del 

pais y a La falta de La reglamentación de La norma. Ello motivó 

que el ano de 1961, el Ejecutivo Federal expidiera el 

Reglamento del Articulo 110, circunscribiendo La obligación a 

Lo~ patrones que tuviesen a su servicio a mas de cincuenta 

mujeres. 
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En 1962 se reformó la Ley Laboral, para establecer que Los 

servicios de Guarderia Infantil debian ser proporcionados por 

el !nstituto Mexicano del seguro Social, de conformidad con sus 

leyes y disposiciones reglamentarias, por considerar que dicho 

organismo cOntatia con experiencia técnica y administrativa en 

La prestación de servicios sociales. Con ello se pretendia dar 

cumplimiento efectivo a La obligación y, a La vez, hacer 

extensivo este derecho a toda mujer trabajadora sin La 

Limitación antes mencionada. 

En estos mismos términos quedó consagrada La obligación 

del Articulo 171 de La Ley Federal del Trabajo en vigor, pero 

diversos factores principalmente de carécter económico 

impidieron su cumplimiento. 

Debido a La creciente participación de La mujer en Las 

actividades productivas, resulta indispensabl~ facilitarle Los 

medios adecuados que Le permitan cumplir can su fuñción Laboral 

sin desatender Las obligaciones maternas. De aqui que se 

agregue a Los ramos tradicionales del seguro obligatorio el 

ramo de guarderias para hijos de aseguradas. 

La protección al menor exige que estos servicios incluyan 

alimentación, aseo, cuidado de La salud y educación de los 

hijos de Las trabajadoras. Este precepto nos habla de Las 

prestaciones que comprende el servicio de guarderias, que 

permitiré a los infantes un buen desarrollo fisico y mental con 

sentimientos de solidaridad hacia sus semejantes. 
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Los ordenamientos relativos de La Ley Federal del Trabaja 

garantizan que La madre disfrutará de un descanso con salario 

integro de 42 dias posteriores al parto y por tanto, durante 

este Lapso puede atender directamente a su hijo, se dispone que 

el servicio de guarder4as se proporcione desde La edad de ~3 

dias hasta Los ~ anos, época en que el nino inicia su educación 

preescolar. 

EL Instituto estableceré Las guarderias en zonas 

convenientemente Localizadas en Los Lugares donde ya esté 

operando el régimen obligatorio urbano. 

Dada La importancia de este servicio, se impone al 

Instituto La obligación de establecer en toda La República, el 

número total de guardertas que se requieran sujetas al 

presupuesto. Ya que al establecer Las guarderias infantiles 

cerca de Los centros de trabajo, se conseguiré que la madre 

trabajadora no pierda mucho tiempo al ir a dejar e su hijo para 

después trasladarse a sus Labores y por otra parte ésta 

psicológicamente se encontraré tranquila al saber que su 

pequeno se encuentra cerca y bien atendido, Lo que Le permitiré 

una mayor eficiencia en sus labores con el consiguiente 

beneficio de la empresa que a su vez impulsaré el desarrollo 

del pais. 

2.- Régimen Voluntario.-

R.- S~GUffOS FACULlRTIVOS.- ~L instituto Mexicano del 

5eguro 5ocial podrá contratar individual o colectivamente 
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dichos seguros, para proporcionar prestaciones en especie del 

ramo del Seguro de Enfermedades y Maternidad, a familiares del 

asegurado que no estén protegidos por la Ley o bien para 

proporcionar dichas prestaciones a personas no consideradas 

sujetos de aseguramiento. Siendo este tipa de seguros una v1a 

mas de acceso a la protección institucional. 

B.- SEGUROS ADICIONALES.- Estos se podrén contratar por el 

Instituto para satisfacer Las prestaciones económicas pactadas 

en Los Contratos Ley o en los Colectivos de Trabajo que fueren 

superiores a Las Legales. 

Por último no pueden pasar inadvertidos los servicios de 

solidaridad social, que ciertamente constituyen una 

trascendental innovación de La Ley del Seguro Social en vigor 

mismos que ser~n proporcionados exclusivamente en favor de Los 

núcleos de pobLaciOn que por el propio desarrollo del pais, 

constituyan una profunda marginación rural, suburbana y urbana, 

y Que el [jecutivo Federal determine como sujetos de 

solidaridad social, y que comprende, asistencia médica, 

farmaceútica e incluso hospitalaria, siendo financiados por La 

Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social y Los 

propios beneficiados que contribuirén con aportaciones en 

efectivo o con la realización de trabajos personales de 

beneficio para las comunidades en que habitan. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 
trabajadores al Servicio del Estado CISSSTE> y su 
regulaciOn en cuanto a la protecciOn integral de la 
mujer. 

En 1925, el Presidente Calles creo en el Sector POblico La 

Dirección General de Pensiones Civiles, que otorgaba pensiones 

de retiro a Los 55 anos de edad y 35 de servicio, préstamos a 

corto plazo y créditos hipotecarios. 

El Gral. Lázaro Cárdenas promulgó durante su gobierno, el 

Estatuto Juridico de los Trabajadores al Servicio de Los 

Poderes de la Unión, que fue publicado en el Diario Oficial en 

1938. Este Estatuto sufrió una reforma, con La cual en 1947, 

apareciO la Ley de Pensiones Civiles. 

Fue hasta el 28 de diciembre de 1959 con La creación de La 

Ley del 155STE, cuando se incorporan la mayoria de Las 

prestaciones de seguridad social en beneficio de Los 

trabajadores del Estado y sus familiares derechohabientes. 

Durante el sexenio del Lic. Adolfo López Mateas se impulsa 

nuevamente el movimiento de la burocra~ia mexicana, elevando al 

rango constitucional el Estatuto Juridico de Los Trabajadores 

al Servicio de Los Poderes de La UniOn, convirtiéndolo en el 

Apartado "B" del Articulo 123 Constitucional. 

De esta manera el ISSSTE es un organismo descentralizado 

por servicios que se fundamenta en La Fracción XI del Apartado 

"B" del Articulo 123 constitucional, por lo cual tiene 

personalidad juridica propia. Dentro de él, existe una Junta 
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Directiva que Lo rige; sin embargo, no tiene plena autonomia 

pues el Estado ha Legislado que todo organismo descentralizado 

debe regirse por Acuerdos del Gobierna Federal, en concordancia 

con La Ley de Los Organismos Descentralizados y Empresas de 

Participación Estatal, asi como sus disposiciones 

administrativas. 

Las cuotas se forman con La aportación del 8% del 

trabajador y el 6% del Estado sobre el sueldo. 

Siendo La Ley del ISSSTE de orden público, de interés 

social y de observancia en toda La República Mexicana; se 

aplicaré: 

l. A Los trabajadores del servicio civil de Las dependencias 

o entidades de La AdministraciOn Pública Federal 

incorporadas por Ley o Decreto. 

II. Dependencias de La AdministraciOn Públicá Federal y 

poderes de La UniOn y del Gobierno del Distrito Federal. 

III.Pensionistas y familiares derechohabientes. 

IV. Dependencias estatales y municipales y sus trabajadores, 

por convenio con el ISSSTE. 

v. Diputados y Senadores en mandato Constitucional. 

VI. Agrupaciones que en virtud de acuerdo de La Junta 

directiva se incorporen. 



116 

Los recursos del Instituto son usados en La siguiente 

forma: 

39.5% Diversas prestaciones en dinero 

18.4% Pensiones de jubilaciones 

26 .1% Servicios médicos 

3% Préstamos recuperables. 

5.4% Inversiones de Capital 

4.5% Gastos de gestión 

0.1% Gastos de financiación 

su organizaci6n 

grupos: 

es lineo-funcional con seis grandes 

organos de Gobierno 

Organos Auxiliares 

Organos Asesores 

Organos operativos 

Organos de Fiscalización o Control 

Organos Regionales 

Los Seguros que comprende son: 

1.- Régimen Obligatorio. 

2.- Régimen Voluntario. 
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1.- Régimen Obligatorio. 

se establece con el carácter de obligatorias Las 

siguientes prestaciones: 

A.- Seguro de tnfermedades no profesionales y de maternidad. 

B.- Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. 

c.- Seguro de jubilación de retiro por edad y tiempo de 

servicios, invalidez muerte y cesantia en edad avanzada e 

indemnización global. 

D.- Préstamos Hipotecarios, Arrendamiento de Habitaciones 

Económicas pertenecientes al Instituto y Préstamos a Corto 

Plazo. 

E.- Servicios que eleven Los niveles de vida del Servidor 

público y de su familia. 

F.- Promociones que mejoren La preparación técnica y cultural 

y que activen las formas de sociabilidad del trabajador y 

de su familia. 

G.- Continuación Voluntaria al Régimen Obligatoria. 

Trataremos ahora cada uno de Los seguros que existen 

dentro del Régimen Obligatorio y que tienen relación con La 

protección integral de La mujer. 
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R.- Seguro de Enfermedades no 
Maternidad. 

Profesionales y de 

En este caso) el trabajador o pensionista tendrén derecho 

a las siguientes prestaciones: 

1.- Asistencia médica, quirúrgica, farmaceútice y 

hospitalaria que sean necesarias desde el comienzo de La 

enfermedad y durante el plazo máximo de 52 semanas para La 

misma enfermedad. 

En caso de enfermos ambulantes, cuya tratamiento médico no 

Les impida trabajar, el tratamiento continuaré hasta su 

curación. 

2.- Gozaré de una licencia con sueldo total o medio sueldo 

si esté incapacitado para trabajar. 

R Los empleados que tengan menos de un ano de serviciosJ 

hasta 15 dias con goce de sueldo y 15 dias mas con el 50 % del 

sueldo que perciba. 

De 1 a 5 anos hasta 30 dias con goce de sueldo integro y 

hasta 30 d1as més con medio sueldo. 

De a 10 anos de servicio el trabajador gozaré hasta 45 

dias de salario integro y hasta 45 d1as més con el 50% del 

sueldo. 

De 10 anos en adelante, hasta 60 dias con goce de sueldo 

integro y hasta 60 d1as més con medio sueldo. 
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Al término de La Licencia con medio sueldo se le concederé 

al trabajador Licencia sin goce de sueldo por 52 semanas más. 

Al principiar La enfermedad tanto el trabajador como la 

entidad u organismo público en que Labore, darán el aviso 

correspondiente al Instituto. 

Tendrán derecho a Los servicios mencionados en el número 

"1", Los familiares del trabajador y el pensionista que en 

seguida se enumeran: 

I.- La esposa o concubina. 

II.- Los hijos menores de 18 anos. 

III.- Los hijos solteros menores de 18 anos hasta Los 25 

previa comprobación de estudios en planteles oficiales o 

reconocidos. 

lV.- Los hijos mayores de 18 anos que est~n incapacitados 

fisica o mentalmente para trabajar. 

v.- El esposo de La trabajadora o pensionista que se 

encuentre incapacitado fisica o mentalmente o que sea 

mayor de 55 anos y que en ambos casos dependa 

econOmicamente de ella; y 

VI.- El padre o La madre del trabajador o pensionista que 

originó La pensión. 

~n cuanto al Seguro de Maternidad, La mujer trabajadora, 

La esposa del trabajador o del pensionista o a falta de esta La 

concubina de uno u otro tendrán derecho a: 
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Asistencia obstétrica a partir de La fecha de La 

certificaciOn del estado de embarazo y fecha probable del 

parto. 

Ayuda para Lactancia si es necesaria por meses 

posteriores al nacimiento. 

Para otorgar La canastilla de maternidad al nacer el hijo, 

se requiere, vigencia de derechos de La trabajadora, 

pensionada, trabajador o pensionado por 6 meses anteriores al 

parto. 

Según su antigüedad su Licencia seré con goce integro o 

medio sueldo. 

La conservaciOn de derechos del trabajador dado de baja 

por renuncia, cese o terminación de contrato y que haya 

prestado servicios ininterrumpidos por 6 meses a la separación, 

conservará al igual que sus beneficiarios en Los 

siguientes a La misma el derecho a recibir prestaciones. 

meses 

La Medicina Preventiva dentro de este Instituto tiende a 

preservar La salud de Los ·sujetos obligados y sus 

beneficiarios, por medio de programas de salud como 

son: Vacunación, Planificación Familiar, Nutrición, etc. 

B.- Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales. 

él Instituto subraya Las obligaciones de Los conceptos de 

accidente, enfermedad de trabajo o riesgo en trayecto, 
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cubriendo la aportaciOn integra correspondiente; asi coma 

también las excepciones por Las cuales no se consideran como 

tales, teniendo el mismo procedimiento que La Ley del Seguro 

Social. 

C.- Seguro de Jubilación, de Retiro por Edad y Tiempo de 
Servicios, Invalidez Muerte y cesantia en Edad 
Avanzada e Indemnización Global. 

El derecho a las pensiones de cualquier naturaleza nace 

cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes, cumplen 

con los requisitos que La misma Ley senaL~. 

EL trabajador hombre ó mujer puede solicitar el célcuLo de 

su pensión en cualquier momento, estando obligado el Instituto 

a otorgérsela en un plazo méximo de 90 dias a partir de que 

reciba La solicitud con La documentación respectiva y 

constancia de licencia pensionaria, en caso contrario efectuaré 

el pago del 100% de La pensión probable, sin perjuicio de 

contener el trémite del otorgante y de aplicar Las 

responsabilidades en que hubieren incurrido Los funcionarios y 

empleados del Instituto. 

En caso de que se realice un pago indebido por error u 

omisión del propio Instituto éste Lo reintegraré con cargo a su 

presupuesto. 

ladas Las pensiones que se concedan, se otorgarán por 

cuota diaria. 
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Cuando a un trabajador le fue otorgada una pensión y ésta 

no fue disfrutada podré obtener otra de acuerdo con las cuotas 

aportadas y el tiempo de servicios con posterioridad. 

Un pensionista no podré renunciar a su pensión para 

solicitar otra nueva, solo en caso de inhabilitados que 

quedaren aptos para trabajar. 

Son compatibles las pensiones sin que ambas se excedan del 

100% del sueldo base. 

Las pensiones serán activas en proporción a los sueldos 

bésicos. 

Los jubilados y pensionados de ambos sexos tendrán derecho 

a un aguinaldo anual igual a Los trabajadores activos, dividido 

en 2 partes el 50% antes del 15 de diciembre de cada ano y otro 

50% a mas tardar en La primera quincena de enero. 

Si el pensionado decide reintegrarse el servicio activo, 

deberé dar aviso al Instituto, al igual que si se Le otorga 

otra pensión pues en caso contrario se podré suspender. 

La edad y el parentesco se acreditarán conforme a Las 

normas de derecho común, mediante pruebas testimoniales Que se 

rendirén ante autoridad competente. 

Para poder disfrutar de una pensión, deberán ser cubiertas 

previamente Los adeudos o créditos a corto plazo que existan. 
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Las pensiones son inembargables, salvo disposición 

judicial en caso de pensión alimenticia, asi como también el 

pago de adeudos al Instituto. 

No son compatibles Las pensiones por edad y tiempo de 

servicio asi como las pensiones por invalidez, por causas 

ajenas al trabajo, solo seré otorgada una de ellas. 

Toda fracción de mas de 6 meses de servicios se 

consideraré como un ano para el otorgamiento de Las pensiones. 

al Pensión por Jubilación. 

Se otorgaré a aquellos trabajadores Que reunan 30 aMos o 

més de servicios. 

Y Las trabajadoras con 28 anos o més de servicios e igual 

tiempo de cotización en ambos casos sin import·ar la edad. 

EL monto de La pensión seré del 100% del sueldo bésico 

promedio del último ano anterior a La baja. 

~L goce de La pensión seré a partir del dia siguiente en 

que el trabajador hubiese disfrutado el último sueldo antes de 

causar su baja. 

bl Pensión por Vejez. 

Tendrén derecho a La pensión por vejez aquellos 

trabajadores con 55 anos de eda~ y 15 anos de servicios minimo 

e igual tiempo de semanas cotizadas. 
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Se computarán Los anos de servicio con uno solo de Los 

empleos aún cuando eL trabajador hubiese desempeMado 

simulténeamente varios empleos, durante el tiempo que tenga el 

carécter de trabajador. 

El monto de La pensión será de acuerdo a Los porcentajes 

que marca la Ley para el efecto, tomando como base el sueldo 

bésico promedio disfrutado en el último ano inmediato anterior 

a La fecha de su baja. 

c> Pensión por Invalidez. 

Se otorgaré a Los trabajadores que se inhabiliten fisica o 

mentalmente por causas ajenas al desempeMo de su trabajo, 

tendrén que haber cotizado cuando menos 15 anos y daré inicio a 

partir de que el trabajador causó baja por inhabilitación y a 

solicitud ~el mismo. 

Para calcular· el monto de esta pensión se aplicaré La 

tabla contenida en el articulo 77 en relación con el 79 de La 

Ley de La materia. 

No seré disfrutada La pensión, cuando La invalidez haya 

sido intencional, cuando sea originada por algún delito y 

cuando dicho estado sea posterior al nombramiento, también 

cuando se niegue a Las investigaciones, medidas preventivas o 

curativas prescritas. 

Cuando el trabajador recupere su capacidad para el 

servicio La pensión se revocará y el Instituto tendrA La 
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se computarán Los anos de servicio con uno solo de Los 

empleos a~n cuando el trabajador hubiese desempeMado 

simultáneamente varios empleos, durante el tiempo que tenga el 

carécter de trabajador. 

El monto de la pensión seré de acuerdo a Los porcentajes 

que marca La Ley para el efecto, tomando como base el sueldo 

bésico promedio disfrutado en el último ano inmediato anterior 

a La fecha de su baja. 

c> Pensión por Invalidez. 

Se otorgaré a Los trabajadores que se inhabiliten fisica o 

mentalmente por causas ajenas al desempeMo de su trabajo, 

tendrán que haber cotizado cuando menos 15 anos y daré inicio a 

partir de que el trabajador causó baja por inhabilitación y a 

solicitud ~el mismo. 

Para calcular· el monto de esta pensión se aplicará la 

tabla contenida en el articulo 77 en relación con el 79 de La 

Ley de La materia. 

No seré disfrutada La pensión, cuando La invalidez haya 

sido intencional, cuando sea originada por algún delito y 

cuando dicho estado sea posterior al nombramiento, también 

cuando se niegue a Las investigaciones, medidas preventivas o 

curativas prescritas. 

Cuando el trabajador recupere su capacidad para el 

servicio La pensión se revocará y el Instituto tendré La 



125 

obligación de restituirlo en su empleo nuevamente, en caso de 

que sea apto para el mismo, o en su caso a otro compatible con 

sus aptitudes. 

d> PensiOn por causa de Muerte. 

cuando se diere La muerte del trabajador por caus~s ajenas 

al servicio, cualquiera que sea su edad y siempre que hubiere 

contribuido al Instituto por més de 15 anos, asi como La de un 

pensionado por vejez o invalidez; darán origen a Las pensiones 

de viudez y de arf andad o pensiones a Los ascendientes en su 

caso, según lo previene La Ley en La materia. 

ll orden paro gozar de Las pensiones es el siguiente: 

!.- La esposa supérstite e hijos menores de 18 anos hasta 

Los 25 anos de edad previa comprobaciOn de estudios en 

planteles oficiales o aquellos que estén incapacitados 

para trabajar. 

II.- A falta de esposa La concubina siempre que hubiere 

tenido hijos con el trabajador o pensionado o vivido en 

su compania por 5 anos anteriores a su muerte siendo 

ambos Libres de matrimonio. En caso de varias concubinas 

ninguna tendrá derecho. 

III.- EL esposo supérstite siempre que a La muerte de la 

esposa, trabajadora o pensionada, fuera mayor de 55 

anos, o esté incapacitado para trabajar y hubiere 

dependido económicamente de ella. 
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IV.- A felte de cónyuge, hijos o concubina, la pensión por 

muerte se entregaré a Los ascendientes en caso de que 

hubiesen dependido económicamente del trabajador o 

pensionado, durante Los s anos anteriores a su muerte. 

v.- Los hijos adoptivos tendr6n derecho a La pensión de 

orfandad cuando la adopción se haya efectuado antes de 

que el trabajador o pensionado hubiese cumplido 55 anos 

de edad. 

Cuando fuesen varios los beneficiarios de una pensión, 

esta se dividiré por partes iguales, si alguno de ellos 

perdiere el derecho, su parte se dividiré entre Los restantes. 

El monto de las pensiones seré calculado de acuerdo a Las 

reglas establecidas por la misma Ley. 

Se suspenderé Le pensión por causa de muerte en los 

siguientes casos: 

- Por mayoria de edad que no estén incapacitados. 

- cuando el pensionado contraiga nuevas nupcias, 

recibiendo 6 meses como finiquito de la pensión. 

- La divorciada no tendré derecho a menos de que a La 

muerte del causante, estuviere pagando pensión 

alimenticia por disposición judicial y siempre que no 

existan viuda, hijos, concubina y ascendientes con 

derecho a la misma. La divorciada perderé este derecho 

en caso de contraer nuevas nupcias. 
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Asi mismo al fallecer un pensionista el Instituto 

entregaré a Los deudos previa presentación de certificado de 

defunción y constancia de gastos de sepelio, el importe de 120 

dias de pensión que equivalen a ~ meses de La misma. 

Si no existieren parientes, el Instituto se haré cargo de 

Le inhumación, reembolséndose Los gastos del funeral. 

e> Pensión por Cesantia en Edad Avanzada. 

Se otorgaré La pensión por Cesant~a en Edad Avanzada 

cuando el trabajador se separe voluntariamente o quede privado 

de un trabajo remunerado. 

EL trabajador tendré que haber reunido un minimo de 10 

anos de cotización y tuner 60 ó més anos de edad para su 

disfrute. 

EL monto de dicha pensión se calcularé de acuerdo al 

sueldo bésico promedio del último ano a La fecha con Los 

porcentajes establecidos en La Ley en cuestión. 

f) Indemnización Global. 

Seré otorgada aquel trabajador que sin tener derecho a 

pensión por vejez o invalidez se separe definitivamente del 

servicio, el monto de su indemnización seré equivalente de 

acuerdo con Los anos de servicio prestados al Instituto que 

seré de: 
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- 1 a ~ anos el total de cuotas aportadas 

- De 5 a 9 anos seré el total de cuotas aportadas mas ~5 

dias de sueldo bésico. 

- De 10 a 1~ anos seré el total de las cuotas aportadas 

mas 90 dias de sueldo bésico. 

En caso de que el trabajador fallezca sin tener derecho a 

Las pensiones mencionadas, el Instituto entregaré a sus 

familiares derechohabientes el importe de La indemnización 

global. 

Si el trabajador separado quisiera reingresar al 

Instituto, tendré que reintegrar La Indemnización Global que 

hubiere recibido, més intereses que fije La Junta Directiva. 

D.- Préstamos Hipotecarios, Arrendamiento de Heb1teciones 
EconOmicas pertenecientes al Instituto y Préstamos a 
Corto Plezo. 

EL lSSSTE, ademés de cubrir Los seguros de riesgos de 

trabajo, enfermedades y maternidad, i~validez, vejez, cesantia 

en edad avanzada y muerte, otorga préstamos hipotecarios para 

La obtención de casas, compra de terrenos, redimir pasivo, etc. 

EL requisito para este préstamo es, que el trabajador tenga 

cuando menos 6 meses de servicios. 

Rl considerar el derecho de vivir en condiciones 

decorosas, que los derechohabientes tienen, el Instituto 

construyo y administra a La fecha, unidades habitacionales con 
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departamentos que dan abrigo a varios cientos de-habitantes, 

aparte de su importancia vital, esta prestación se concede como 

un Legitimo derecho al trabajador. La politica de vivienda, con 

su nueva orientación social es ahora realizada por el FOVI

ISSSTE. 

Las realizaciones del FOVI-ISSSTE, son verdaderamente 

alentadores ya que a la fecha tiene una reserva territorial 

suficiente para La edificación habitacional. Tiene terminadas y 

en construcción múltiples viviendas en toda La República, con 

Las que resultarán beneficiadas miles de personas. 

Los préstamos a corto plazo que otorga el ISSSTE son: a 

trabajadores de base, a trabajadores de confianza y 

supernumerarios, el importe es hasta por 6 meses de sueldo, si 

las cuotas aportadas por concepto del 6% suman La misma 

cantidad, o hasta meses de sueldos si no Llenan ese 

requisito. 

EL área de servicios sociales promueve La protección y 

elevación del poder adquisitivo del salario del trabajador, en 

Los renglones fundamentales como son La alimentación, vestido y 

La adquisición de satisfactores esenciales para La vida, asi 

como a través de La ayuda que representan las estancias de 

bienestar infantil, Los multifamiliares, etc. 
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E.- Servicios que eleven Los niveles de vida del servidor 
p~blico y su familia. 

Un medio pera logrer meyor poder edquisitivo de los 

salarios son las tiendas de autoservicio, donde Los 

derechohabientes ahorran hasta un 20\ en relación con Los 

precios del mercado. 

Hasta la fecha se cuenta con 82 tiendas en todo el pais, 

17 de las cuales estén ubicadas en el Distrito Federal. 

Por otra parte es fundamental se~alar que en Las tiendas 

ISSSTE se realiza La politice de solidaridad social del régimen 

actual, dando acceso a ellas a los trabajadores que teniendo 

similitud de funciones con Los trabajadores del Estado perciben 

sus salarios por otras fuentesª 

Las guarderiás infantiles han tenido mas designaciOn 

tradicional; pero se esté proponiendo que se denominen 

estancias de bienestar infantil, porque en verdad no son sitios 

donde se guardan los ninos sino lugares donde deben convivir, 

donde se les debe formar una conducta, donde aprenden a vivir 

en solidaridad y en comunidad de intereses y de aspiraciones; 

esto naturalmente esté sujeto a una reforma legal. 

En el taller de manufacturas se da terapia ocupacional a 

Los jubilados, quiénes ye tienen su oensiOn garantizada a 

través de su jubilaci6n, pero que todavie tienen La capacidad 

intelectual y estén en condiciones de producir. 
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otro servicio Que presta, es el del veLatorioJ que cumple 

un papel de primerisima necesidad, porque da el servicio al 

costo minimo posible sin disminuir su calidad en algunas 

ocasiones, también se otorgan ayudas económicas para Que Los 

derechohabientes, o sus familiares del difunto no paguen en su 

totalidad el importe originado por dicha eventualidad. 

F.- Promociones que mejoren La preparación técnica y 
cultural y que activen Les formes de sociabilidad del 
trabajador y de su familia. 

uentro de La Acción Cultural, se treta de modificar La 

conducta del trabajador hacia actitudes positivas, capacitarle 

para que encuentre en el trabajo un fin para realizarse, 

orientarlo hacia La honestidad, La Libertad y La justicia, 

promover La ocupación activa y familiar del tiempo Libre en 

actividades recreativas; promover al hombre hacia su 

integración espiritual, familiar y fisica para cambiar Las 

actitudes mentales y enfocarles hacia La solidaridad, el 

bienestar y justicia social. 

G.- Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio 

Seré solicitado por el trabajador que deje de prestar sus 

servicios en alguna dependencia pero tendré que haber cotizado 

5 anos por Lo menos y no estar en calidad de pensionado. 

Se cubrirén Las cuotas integradas de Los seguros de 

acuerdo a como Lo marca la Ley, dichas apo~taciones serén por 

trimestre o anualidades anticipadas. 
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Deberé solicitarse dentro de Los 60 dias siguientes al de 

La baja de empleo. 

2.- Régimen Voluntario 

EL Instituto podré celebrar convenios con Las entidades de 

La administración pública, con Los gobiernos de Los estados o 

municipios, a fin de que sus trabajadores y sus familiares 

derechohabientes reciban Las prestaciones y servicios al 

régimen obligatorio. 

La incorporaciOn podrá ser total o parcial según se 

establezcan en los convenios respectivos. 

EL Instituto en todo momento se reserva el derecho de 

contratar los seguros voluntarios, asi como de dar 

anticipadamente por terminado la vigencia de Los mismos, en 

cuanto existan causas o motivos que pongan en peligro La 

adecuada y eficiente prestación de Los servicios, el equilibrio 

financiero o las prestaciones del régimen obligatorio 

preferentemente en derechos y fines del Instituto. 

c.- Instituto de Seguridad Social para Las Fuerzas Armadas 
Mexicanas (ISSFAM> y su regulación en cuanto a La 
protección integral de La mujer. 

Pasando ahora al análisis sucinto del tercero de Los 

sistemas del Seguro Social en México, que se contrae al 

especifico de Los militares y marinos que integran el Ejército 

y La Armada del Pais, ha de puntualizarse que dicho sistema 
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está estructurado y regulado por La Ley del Instituto de 

seguridad Social para Las Fuerzas Armadas Mexicanas, expedida 

por Decreto del 2B de mayo de 1976 promulgada en el Diario 

Oficial de La Federación correspondientes al dia 29 de junio 

del mismo ano. 

Es un organismo público, descentralizado y federal con 

personalidad jur1dica y patrimonio propio. 

Sus funciones son: otorgar 

su patrimonio, recursos, fondos 

inmuebles para dar servicio. 

Las prestaciones, administrar 

y adquirir bienes muebles e 

Su patrimonio se conforma de: bienes, derechos y 

obligaciones que integran La Dirección de Pensiones Militares; 

cuotas de Los militares y sus familiares; aportación del 

Gobierno; y bienes del Instituto. 

Los órganos que forman el ISSFAM son: La Junta Directiva y 

La Dirección General, aquella se compone 

tres de los cuales son designados por ·La 

de nueve miembros, 

Secretaria de La 

Defensa Nacional, tres por La secretaria de Marina, dos més por 

la secretaria de Programación y Presupuesto, uno por La 

secretaria de Hacienda y Crédito Público, y en cuanto al 

Director General del Instituto este es designado por el 

Ejecutivo Federal. 

EL articulo 16 de La Ley de Seguridad Social para Las 

Fuerzas Armadas Mexicanas especifica Las prestaciones que 

otorga: 
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1.- Haberes de retiro, Pensiones y Compensaciones, Pago de 
Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio. 

2.- Fondo de Trabajo. 

3.- Fondo de Ahorro. 

4.- Seguro de Vida Militar. 

s.- Vivienda y otras Prestaciones. 

6.- Préstamos Hipotecarios a Corto Plazo. 

7.- Tiendas, Granjas y Centros de Servicio. 

B.- Centros de Bienestar Infantil. 

9.- Servicios Funerarios. 

10.- Centros de Adiestramiento y Superación para esposas e 
hijas de militares. 

11.- Centros Deportivos y de Recreo. 

12.- Servicios de Orientación Social. 

13.- Servicio Médico Integral. 

14.- Servicio Médico Subrogado y Farmacias Económicas. 

Por Lo que respecta a su émbito de aplicación, el sistema 

comprende a Los miembros del Ejército, de La Fuerza Aérea y de 

La Armada de México; a Los militares que encontréndose en 

situación de activo, pasen a la de retiro por Ordenes expresas 

de Las Secretarias de La Defensa Nacional o de Marina; a Los 

familiares o beneficiarios de Los militares, a Los cadetes y 

Los demés alumnos de Los establecimientos militares; a los 

miembros de Los Cuerpos de Defensa Rurales; a Los soldados y 

cabos que no sean reenganchados y pasen a la reserva y al 

personal de tropa y marineria del servicio militar Por 

conscripción, con La categoria que tengan mientras se 

encuentren desempeMando actos del servicio. 
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Es pertinente puntualizar Que La Ley que se viene 

tratando, fija en relación con Los sujetos de este Régimen, Las 

condiciones y Limitaciones que, de acuerdo con sus 

disposiciones, queda sujeto el otorgamiento de Las prestaciones 

y servicios que proporciona. 

En cuanto se refiere al financiamiento de este régimen de 

aseguramiento ha de subrayarse La circunstancia de que el mismo 

es sostenido précticamente en su totalidad por el Estado, a 

través de Las diversas ministraciones que para este fin 

efectóa. Sólo 

Ahorro, en 

oficiales en 

excepcionalmente como sucede con el Fondo de 

el que se encuentran Los generales, jefes y 

servicio activo, y con el seguro de vida militar, 

que comprende 

obligatoriamente y 

a Los 

a Los 

militares 

militares que 

en servicio activo 

disfruten de retiro o 

que hubieren recibido compensación, as1 como a Los que 

disfruten de licencia sin goce de haberes en que es potestativo 

para ellos este seguro, se requiere La aportación de Los 

asegurados. Asi pues el régimen que se comenta puede 

catalogarse, desde el punto de vista de Los propios asegurados 

como no contributivo por regla general y contributivo por 

excepción, sin que, por otra parte, Lo anterior implique su 

desnaturalización como sistema de seguro social por La falta de 

aportación de Los sujetos asegurados, dado que técnica y 

Legalmente existe La posibilidad de que el Estado costee total 

o parcialmente determinadas prestaciones, como también existe 

La posibilidad dentro del contexto de La Ley del 5eguro Social, 

de que Las cuotas de los trabajadores asegurados iean cubiertas 
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en determinadas circunstancias, por sus patrones, presentando 

el lstado en este caso, ambas cualidades Estado-Patrón. 

1.- Haberes de retiro, Pensiones y Compensaciones, Pago de 
Defunci6n y Ayuda para Gastos de Sepelio. 

Retiro de acuerdo al articulo 19 de La Ley en materia, es 

La facultad que tiene el Estado y que ejerce por conducto de 

Las Secretarias de La Defensa Nacional y de Marina, para 

separar del activo a Los militares al ocurrir alguna de Las 

causales previstas en esta Ley. 

S1tuaci6n de retiro es aquélla en La que son colocados, 

mediante órdenes expresas, Los militares con La suma de 

derechos y obligaciones que fija esta ley, al ejercer el Estado 

La facultad que senaLa el pérrafo anterior . Los militares con 

licencia ilimitada, extraordinaria o especial para ser 

retirados, deberén presentar su solicitud ante La Secretarias 

de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. 

Haber de retiro, es La prestación económica vitalicia a 

que tienen derecho Los militares retirados en los casos y 

condiciones que fija esta Ley. 

Pensión es La prestación económica a que tienen derecho 

Los militares retirados, en una sala erogación, cada vez que el 

militar sea puesto en situación de. retiro, en los casos Y 

condiciones que fija esta Ley. 
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En caso de que fallezca un militar en situación de activo, 

y hubiera satisfecho Los requisitos de tiempo de.servicios y de 

tiempo en el grado que se especifica en La tabla que La Ley 

regula en su articulo 25, sus familiares tendrén derecho a que, 

para el calculo de su beneficio se tome en cuenta el haber al 

que hubieren tenido derecho al ascender el militar para efectos 

de retiro. 

Las pensiones a familiares de militares muertos en 

situación de retiro, serén iguales en su cuantia al haber de 

retiro percibido en el momento del fallecimiento. 

Se considerarén familiares de Los militares para Los 

efectos anteriores: 

J.- La viuda sola o en.concurrencia con Los hijos o éstos 

solos, siempre que las mujeres sean 

varones menores de edad, O mayores 

imposibilitados para trabajar en 

permanente si son solteros. 

solteras y Los 

incapacitados o 

forma total y 

II.- La concubina sola_o en concurrencia con Los hijos o 

éstos solos Que reúnan Las condiciones a que se refiere 

La fracción anterior, siempre que por Lo que hace 

aquella existan La siguientes circunstancias: 

a. Que tanto el militar como ella hayan permanecido 

libres de matrimonio durante su uniOn; 
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b. Que haya habido vida marital durante Los cinco anos 

consecutivos anteriores a la muerte; 

11I.- EL viudo de La mujer militar incapacitado o 

imposibilitado fisicemente pera trabajar en forme total 

o permonente, o mayor de 55 anos; 

IV.~ La madre soltera viuda o divorciada; 

v.- EL padre mayor de ss anos o incapacitado 6 

imposibilitado fisicamente pera trabajar; 

VI.- La medre conjuntamente con el padre cuando este se 

encuentre en algunos de Los casos de la fracción 

anterior; 

VII.- Los hermanos menores, los mayores incapacitados u los 

imposibilitados pera trabajar en forma total y 

permanente si son solteros. 

Si se trata de hermanas mientras permanezcan solteras. 

En los casos de las fracciones .111 y VII, se requiere 

edemés que Los beneficiarios hayan dependido económicamente del 

militar. 

Los familiares del militar muerto en el activo, tendr8n 

derecho a una pensión equivalente al 100% del haber de retiro 

que Le hubiere correspondido en la fecha de su fallecimiento 6, 

en su caso a una compensación de igual cuantio a La aue le 

hubiere correspondido al militar en la misma fecha. 



139 

Los familiares del militar muerto en situación de retiro 

tienen derecho a una pensión equivalente al 100%.del importe de 

dicho haber calculado en el momento del fallecimiento. 

si con derecho a La pensión o compensación hubiere varios 

familiares el importe de éstas se dividiré por partes iguales 

entre Los beneficiarios. 

Las pensiones fijadas en esta Ley serén pagadas a contar 

del dia siguiente de La muerte del militar. 

Los requisitos exigidos por La Ley a Los familiares de un 

militar para tener derecho 

muerte de éste, deben 

fallecimiento. 

a Las prestaciones derivadas de La 

estar reunidas al producirse el 

AL fallecimiento de un militar, sus deudos tendrán derecho 

a que se les cubra por concepto de pagos de defunción, el 

equivalente a cuatro meses de haberes. asignaciones y gastos de 

representación, si el militar Los percibe en el momento del 

deceso o haberes de retiro, para atender Los gastos de sepelio. 

Los generales, jefes y oficiales tendrán ayuda para gastos 

de sepelio y se Les otorgaré el equivalente a 15 dias de 

haberes o haberes de retiro como ayuda para Los gastos de 

sepelio en caso defunción del cónyuge, del padre, de la madre o 

de algón hijo. EL personal de tropa, en Los mismos casos tendré 

derecho a que se otorgue el equivalente a 30 d1as de haberes o 

haberes de retiro para igual fin. 
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2.- Fondo de Trabajo. 

EL fondo de trabajo estaré constituido con las 

aportaciones que el Gobierno Federal realice a favor de cada 

elemento de tropa a partir de la fecha en que cause alta o sea 

reenganchado hasta que quede separado del activo, o ascienda a 

oficial més un interés del 4.5% anual acumulable. 

Podrén disponer de su fondo de trabajo: 

I. Los elementos de tropa, en le fecha en que asciendan a 

oficial o queden separados del activo, y 

II. Las personas que Los elementos de tropa hayan designado 

como beneficiarios a su fallecimiento, y a falta de 

designación sus familiares de acuerdo con la siguiente 

relación: 

1. EL cónyuge o en su defecto, La persona con que haya 

hecho vida marital los cinco anos inmediatos 

anteriores a su muerte; 

2. Los hijos a partes iguales¡· 

3. La madre; 

4. El padre¡ 

s. lodos aquellos que mediante resolución judicial 

acrediten su derecho. 
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3.- Fondo de Ahorro. 

Para constituir un fondo de ahorro, Los generales, jefes y 

oficiales en servicio activo, deber6n aportar una cuota 

quincenal equivalente al 5% de sus haberes. Para el mismo fin 

el Gobierno Federal efectuaré una aportación de igual monto. 

Los titulares tendrén derecho a disponer de su fondo de 

ahorro, en. el momento en que queden separados del activo y 

hasta el importe de la suma de sus descuentos. Podrén disponer 

del fondo las personas que los titulares hayan designado como 

beneficiarios a su fallecimiento. 

~.- seguro de vida militar 

Es la prestaciOn que tiene por objeto proporcionar una 

ayuda pecuniaria a Los beneficiarios de los militares que 

fallezcan, cualquiera que sea La causa de La muert~. 

El seguro de vida es obligatorio para todos los militares 

que se encuentren en servicio activo. 

El fondo del seguro de vida militar se formaré: 

l. Con las cuotas percibidas en Los términos de su ley¡ 

Il. Con los remanentes de ejercicios anteriores¡ 

III. Con el producto de su inversión en los términos de su 

ley, y 
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IV. Con cualquiera aportación extraordinaria del Gobierno 

Federal. 

Si al morir el militar no existe designaciOn de 

beneficiario conforme a su ley, el seguro se pagaré e Los 

familiares que tengan derecho. 

El instituto, al tener conocimiento del fallecimiento del 

militar deberé notificar de inmediato a sus beneficiarios 

designados o en su caso a Los familiares. 

AL ser comprobada la muerte del militar y acreditada la 

calidad de beneficiario, deberá cubrirse la suma asegurada 

dentro de Los 30 dias siguientes. 

EL derecho al pago de La suma asegurada prescribe en dos 

anos contados a partir de la muerte del militar. 

s.- Vivienda y otras prestaciones 

Los recursos del fondo de vivienda para Los miembros del 

Ejército, Fuerza Aérea y Armada, se integrarán: 

l. Con Las aportaciones del s' sobre Los haberes y 

asignaciones de técnico y de vuelo de Los militares en 

activo que continúe proporcionando el Gobierno Federal. 

II. Con los bienes y derechos adquiridos por cuaLQuier 

titulo, y 
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!Il. Con Los rendimientos que se obtengan de Las inversiones 

de los recursos a que se refieren Las fracciones I y II. 

EL instituto determinaré Les sumas que se esignarén al 

financiamiento de programes de cesas-hebiteciOn destinadas a 

ser adquiridas en propiedad por Los militares y Las que se 

aplicarén para La adquisic10n, 

mejoras de dichas casas, asi como 

adquiridos por estos conceptos. 

construcción, 

para el pago 

reperaciOn o 

de pasivos 

Para otorgar y fijar Los créditos. a los militares en el 

activo, en cada regiOn o Localidad se tomarén en cuenta el 

n~mero de miembros de la familia de Los mismos, el haber y 

asignación de técnico y de vuelo que perciben o el ingreso 

conyugal si Los interesados son beneficiarios de esta Ley y hay 

acuerda entre ellos, y Las ceracteristicas y precios de venta 

de Las habitaciones disponibles. 

Los créditos que se otorguen con cargo al fondo de La 

vivienda estarén cubiertos con un seguro que libere el militar 

o a sus beneficiarios de Las obligaciones derivadas del crédito 

para Los casos de inutilización permanente y total para el 

servicio activo y para otras Labores, asi como pare Los casos 

de muerte. 

En Los casos de retiro del activo, en Los términos de Las 

disposiciones Legales aplicables, se entregaré al militar el 

total de Los depositas que tenga a su favor en el fondo de Le 

vivienda. 



144 

En caso de muerte del militar, dicha entrega se haré a sus 

beneficiarios o sus causahabientes en el orden siguiente: 

I.- Los que al efecto el militar haya.designado ante el 

instituto; 

II.- La viuda, el viudo y Los hijos que dependan 

económicamente del militar en el momento de su muerte; 

III. - Los ascendientes concurrirán con Las personas 

IV.-

mencionadas en La fracción anterior cuando dependan 

económicamente del militar; 

A falta 

sena Ladas 

de viuda 

en las 

o viudo, concurrirén con las personas 

dos fracciones anteriores, el 

supérstite con quien el derechohabiente vivió como si 

fuera su cónyuge durante Los cinco anos que precedieron 

inmediatamente a su muerte o con el que tuvo hijos, 

siempre que el militar haya hecho designación del 

supérstite ante la Secretaria de la Defensa Nacional o 

de Marina, y además que ambos hubieran permanecido 

Libres de matrimonio durante et· concubinato; 

v. - Los hijos que no dependan economicamente del militar, y 

VI.- Los ascendientes que no dependan económicamente del 

militar. 

EL instituto cuidaré que sus actividades en La 

administración del fondo de La vivienda para Los militares se 

realizen dentro de una politica Lograda de vivienda y 
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desarrollo urbano. Para ello podré coordinarse con otros 

organismos del Sector P~blico. 

La venta de casas-habitación construidas con patrimonio 

del instituto podré hacerse a plazos con garantia hipotecaria o 

con reserva de dominio. 

En caso de fallecimiento del militar arrendatario de una 

casa La Junta 

circunstancias 

Directiva, 

especiales 

tomando en consideración Las 

que justifiquen y obliguen La 

permanencia en La misma de Las personas que con él habitaron, 

podré autorizar su permanencia en ella hasta por un periodo que 

no exceda de 6 meses contados a partir de La feche de La muerte 

del militar. 

6.- Pr6stamos hipotecarios a corto plazo. 

Los militares retirados podrén obtener del Banco Nacional 

del Ejército y La Armada, S.A. de c.v., préstamos con garantia 

hipotecaria, en primer lugar sobre inmuebles urbanos, en la 

medida de Los recursos disponibles para este fin. Dichos 

créditos se destinarán a: 

I. Rdquirir terrenos en Los que deberén construirse la case 

para habitación familiar del militar; 

II. Adquirir y construir casas para habitación familiar del 

militar; 

111. Efectuar mejoras o reparaciones de Las mismas; y 
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lV. Redimir Los gravamenes que soporten dichos inmuebles que 

provengan de Las operaciones a Que se refieren las 

fracciones anteriores. 

El Banco podré otorgar préstamos a corto plazo de acuerdo 

con Los recursos disponibles para este fin: 

l. A .Los militares con haber o haber de retiro, y 

II. A Los pensionistas. 

Los adeudos por concepto de préstamos a.corto plazo que no 

fueren cubiertos por Los militares, después de un ano de su 

vencimiento, se cargarán a sus fondos de ahorro o de trabajo, y 

en cuanto a Los militares con haber de retiro y los 

pensionistas Los mismos se cargarán a los haberes de retiro o 

percepciones que disfruten. 

1.- Tiendas, Granjas y Centros de Servicio. 

EL instituto estableceré sistemas para La venta a bajo 

precio de articulas de 

cuadro básico, tanto de 

consumo necesario, de acuerdo con un 

alimentos como de vestido y de otros 

articulas necesarios para el hogar. Para este efecto, podré 

celebrar convenios con instituciones públicas especializadas 

que puedan ofrecer estos articulas a precios mas bajos que Los 

que priven en el mercado. cuando esto no sea posible convocaré 

a Los particulares que puedan prestar satisfactoriamente dichos 

servicios, para que mediante concurso se celebre el contrato 

respectivo, previo el otorgamiento de Las garantias adecuadas. 
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También estableceré sistemas para La explotación de granjas que 

tiendan a mejorar La alimentación del personal del Ejército y 

La de sus familiares. 

Los centros de servicio, se establecer6n con Las unidades 

habitacionales, centros económicos de Lavander1a, planchado, 

costura, peluqueria, bano y otros según Lo exija el número y 

Las necesidades de sus moradores. 

e.- Centros de Bienestar Infantil. 

EL instituto estableceré en plazas de importancia centros 

de bienestar infantil para atender a Los niMos mayores de 45 

dias y menores de anos, hijos de militares, cuando se 

acrediten La necesidad de esa ayuda. 

9.- Servicios Funerarios. 

En Los centros de población en que se radiquen 

contingentes militares numerosos, se establecerén capillas, con 

las atenciones usuales inherentes a las mismas, para prestar 

servicios funerarios mediante el pago de cuotas-costo, a Los 

militares y a sus familiares seMalados en el articulo 152 de su 

ley. Dentro de estos servicios, se proporcionarán el de 

carrozas, traslados, inhumaciones e incineraciones; asi como la 

orientaciOn y gestiones en bien de la economia de los deudos. 
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10.-centros de Adiestramiento y SuperaciOn para esposas e 
hijas de militares. 

Se establecerén centros de adiestramiento y superación 

para esposas e hijas de militares, en donde reciban preparación 

para mejorar Las condiciones f1sicas y culturales del hogar, 

aumentar Los indices cultural y de sociabilidad y mejorar La 

alimentación y el vestido. 

11.- Centros Deportivos y de Recreo. 

Para atender al mejoramiento de las condiciones fisicas y 

de salud de los militares y sus familiares, asi como para el 

esparcimiento y La ampliación de sus relaciones sociales, el 

instituto estableceré centros de deporte y de recreo, 

organizados con todos los elementos técnicos y materiales que 

se hagan necesarios. 

12.- Servicios de OrientaciOn Social. 

EL instituto cooperará con la Secretarias de La Defensa 

Nacional y de Marina en las campanas permanentes para 

incrementar en Los militares y sus familiares, Las convicciones 

y hábitos que tienden a proteger La estabilidad del hogar, as1 

como La Legislación de su estada civil. 

13.- servicio Médico Integral. 

La atención médica-quirúrgica a Los militares en retiro y 

a Los familiares de los militares en activo y en retiro, se 
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prestaré gratuitamente por el instituto como servicio· 

subrogado, o en sus propias instalaciones. 

Los familiares de militares que tienen derecho a esta 

prestación son: 

EL cónyuge o en su defecto La concubina con quien haga 

vida marital; 

Los hijos solteros menores de 18 aMos, Los mayores de esta 

edad que se encuentren en planteles oficiales o incorporados 

con Limite hasta de 25 anos; y Los hijos de cualquier edad 

inútiles total y permanentementej 

Las hijas solteras; 

El padre y La madre; 

EL cónyuge de La mujer militar sólo tendré derecho a Las 

prestaciones si 

parcialmente. 

esté incapacitado o inutilizado total o 

EL padre sólo tendré derecho a Las prestaciones cuando sea 

mayor de 55 anos o esté incapacitado fisica o mentalmente de 

manera total O permanentemente, y La madre en cualquier edad. 

Pera que la concubina con quien el militar haga vida 

marital tenga derecho a la atención médica-quirúrgica, serA 

indispensable que haya sido designada como tal por el militar 

ente el instituto y ambos estén Libres de matrimonio. No podré 

designar a otra antes de tres anos, salvo en caso de muerte de 

La primera. 
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Los familiares sólo podrén gozar del servicio médico, 

cuando estén en situación de dependencia económica respecto del 

militar. 

La atención médica-quirOrgica incluye ademés, La 

asistencia hospitalaria, farmacéutica necesaria O en su caso, 

obstétrica, prótesis y ortopedia y rehabilitación de Los 

incapacitados, asi como La medicina preventiva y social y la 

educación higiénica. 

En caso de que Los militares o sus familiares no se 

sujeten al 

exigir que 

tratamiento médico respectivo, no tendrén derecho a 

se les continúe prestando La atención médica 

únicamente por lo que hace a La enfermedad que sufran, mientras 

no cese tal actitud; en caso de que los militares padezcan 

enfermedades Que les inutilicen temporalmente para el servicio 

y no se sujeten al tratamiento adecuado, no se Les expedirá el 

certificado de inutilidad correspondiente. 

En cuanto al servicio materno-infantil se impartiré al 

personal militar femenino y a la esposa, o en su caso, a La 

concubina del militar, comprendiendo; 

consulta y tratamiento ginecológico, obstétrico y 

prenatal; atención del parto; atenciOn del infante y ayuda para 

lactancia. 

La ayuda en La lactancia se proporcionará a La madre que 

demuestre La incapacidad para amamantar a su hijo, o a La 

persona que Le sustituya, en caso de fallecimiento de ésta, por 
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medio del certificado médico correspondiente, y consistiré en 

La ministración de Leche durante un periodo no mayor de seis 

meses a partir del nacimiento del infante. 

EL personal femenino y La esposa o La concubina en su 

caso, del individuo de tropa, o a falta de éstas, La persona 

que tenga a cargo el infante, tendré derecho a recibir una 

canastilla al nacimiento del mismo. 

EL personal militar femenino tendré derecho también a 

disfrutar un mes de Licencia anterior a La fecha probable de 

parto, que se fijarA de acuerdo con La consulta prenatal, y de 

dos meses posteriores al mismo para La atención del infante. En 

ambos casos con goce de haberes. 

Los pensionistas tendrén derecho a recibir el servicio 

médico gratuito 1 por un periodo de seis meses contando a 

partir de La fecha de La muerte del militar, .Y continuar 

gozando de esta prestación mediante el pago adelantado de Las 

cuotas que fije el instituto. 

1~.- Servicio Médico Subrogado y Farmacias Económicas. 

Se faculta al instituto para celebrar convenios con Las 

Secretarias de La Defensa Nacional y de Marina, asi como con 

Los Institutos de Seguridad y servicios Sociales de Los 

Trabajadores del Estado y Mexicano del seguro social, a efecto 

de prestar el servicio médico subrogada, que comprenderé: 

asistencia médica-quirurgica, obstétrica, farmaceútica y 
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hospitalaria, as1 como Los aparatos de prótesis y ortopedia que 

sean necesarios. 

EL instituto de conformidad con sus posibilidades 

presupuestales, establecerá farmacias o contrataré para vender 

sin Lucro alguno medicamentos y articulas conexos a los 

militares y familiares afiliados. 

El alto mando del Ejército y fuerza Aérea Mexicanos, en su 

constante preocupaciOn por mejorar el nivel de vida de La 

familia militar, ha pugnado porque se otorguen a Los militares 

y sus derechohabientes Los beneficios de seguridad Social que 

seMala La Ley de La materia, en La medida y posibilidades que 

La situación económica del Pais Lo permite. Por Lo anterior, ha 

ordenado que todo el personal militar y sus familiares cumpla 

con Las obligaciones que les corresponden respecto a afiliación 

a La Ley del I.S.S.F.R.M., Lo que facilitaré a Los interesados 

La gestión de sus beneficios y a los organismos responsables el 

tramitarlos con rapidez. 

2.- Estudio Comparativo de Las diferentes Instituciones que 
proporcionan La protecciOn integral a La mujer. 

Considerando que el inciso ''B'' esté reservado al estudio 

comparativo de Las diferentes prestaciones que proporcionan el 

IMSS, ISSSTE, e lSSFAM, podremos observar que La seguridad 

Social en México, constituye un paso decisivo para que La mayor 

parte de La población goce de un sistema que protege a Los 

económicamente débiles permitiéndoles disfrutar de prestaciones 
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definidas y facultándolos para requerir el otorgamiento de Las 

mismas. 

Para que nuestra Legislación incluyera este tipo de 

sistemas, fue necesario móltiples intentos a fin de asegurar a 

los trabajadores contra las eventualidades derivadas de su 

trabajo, motivo por el cual, toda persona como miembro de La 

sociedad tiene derecho a La Seguridad Social y a obtener 

mediante el esfuerzo nacional y La cooperación internacional, 

habida cuenta de La organización y los recursos de cada Estado, 

La satisfacción de Los derechos económicos, sociales y 

culturales indispensables a su dignidad y al Libre desarrollo 

de su personalidad. 

La Seguridad social tiene por finalidades garantizar el 

derecho humano a La salud, asistencia médica, La protección a 

los medios de subsistencia y a los se~vicios sociales 

necesarios para el bienestar individual y colectiVo¡ cubriendo 

Las contingencias y proporcionando Los servicios mediante 

prestaciones en especie y en dinero. Los asegurados y sus 

beneficiarios para recibir o seguir disfrutando de Las 

prestaciones, deberán cumplir con Los requisitos establecidos 

en La Ley del Seguro Social, ISSSTE e lSSFAM. 

En orden al otorgamiento de Los beneficios que cada una de 

Las instituciones proporciona, se observa que en Los regimenes 

de aplicación de La seguridad social, la mujer se encuentra 

considerada en todos y cada uno de ellos. 
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En Las diferentes instituciones se otorga una amplia y 

variada gama de prestaciones, Las que sin encontrarse ordenadas 

por ramas de aseguramiento en los reg1menes ya conocidos son 

respetados en el marco Legal y 

entonces, que podemos decir, 

reconocimiento la aplicacion de 

jur1dico ante el Gobierno; es 

que a partir de dicho 

las articulas sean respetados 

en Las diferentes prestaciones que pueden establecerse en cada 

uno de ellos como se veré més adelante. 

Es de interés senaLar, que Lo mencionado en Lineas 

anteriores, basta para evocar La evolución trascendental de la 

Seguridad social en México, pues puede preverse que su futuro 

desarrollo continuaré por el camino adecuado para proteger cada 

vez más mayores sectores de la población a través de una 

seguridad, servicio y aspecto social. 

De esta manera Llama La atención que el ISSSTE e ISSFAM no 

se refieran a Las tipicas y esenciales de La Legislación y Las 

normas generales de seguridad social, sobre este particular 

debe expresarse que estos beneficios, no alteran en sentido 

negativo en las referidas instituciones y si por el contrario 

las consolida y afianza en calidad de auténticos sistemas de 

seguridad social, al proporcionar prestaciones adicionales que 

contribuyen a Liberar el presupuesto familiar. 

De lo anterior se desprende el Que se mencione en forma 

detallada Los cuadros de prestaciones del IMSS, ISSSTE e ISSFAM 

para una mejor comprensión y comparación de la protección 

integral de La mujer. 
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En el articulado de cada una de Las Leyes, se manifiestan 

hechos relevantes de la mujer mexicana, pues La protegen 

eficazmente como trabajadora y por consiguiente a su nacLeo 

familiar, contra Los riesgos de las enfermedades y accidentes 

de trabajo; Las enfermedades generales y La maternidad; La 

invalidez; La vejez, La cesantia en edad avanzada y La muerte. 

otorgéndoles Las prestaciones en dinero o en especie a que 

tiene derecho el asegurado o beneficiario, dependiendo de cual 

de Las Instituciones se hable. 

El seguro de Maternidad y Guarder1as representa también un 

Logro para La mujer trabajadora, y cuya prestación de este 

servicio Le permite incorporarse a La población productiva en 

beneficio del pa1s y sin detrimento en el cuidado, salud y 

desarrollo de sus hijos. 

Como caracter1stica particular de La maternidad y 

Guarder1as, merece senalamiento fundamental comparar el tipo de 

prestación que contempla cada una de Las Instituciones de 

Seguridad Social de nuestro estudio: 

IM55 I5SSTE ISSFAM 

93 y 102 3II, 28-29, 32 159 y 162 
Maternidad 109 a 111 142 a 145 y 186 

118, 184, 
279Ib 

Guarderias 1S, 184, 186 41 144 

189 y 240 VI 

Ayuda para 102 II 26 u 160 

Lactancia 



156 

En Los anos futuros se seguirá cultivando y acrecentando 

la capacidad de La mujer en La sociedad, apoyéndose en su 

espiritu de superación y conjugando sus mayores esfuerzos, para 

Lograr sustanciales mejoras en La calidad de vida, el bienestar 

y el autocuidado de La salud. 



CAPITULO IV. 

CONVENIOS V RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DEL TRABAJO. 
1919 - 1984. 

1.- Trabajo de Las Mujeres 

A.- Protección de La Maternidad 

1.- Convenio relativo al empleo de las mujeres antes 
y después del parto, 1919 < Num. 3 l 

2.- Convenio relativo a La protección de La 
maternidad < revisado l, 19S2 ( Num. 103 l 

3.- Recomendación sobre La protección de La 
maternidad, 1952 < Num. 9S l 

B.- Trabajo Nocturno 

1.- Convenio relativo al trabajo nocturno de Las 
mujeres < Num. 4 l 1919 

2.- convenio relativo al trabajo nocturno de Las 
mujeres < revisado en 1934 l < Num. 41 l 

3 .- convenio ( Num. 89 l relati"vo al trabajo 
nocturno de Las mujeres empleadas en ~ndustria 

c.- Trabajos Subterréneo 

1.- convenio relativo al empleo de Las mujeres en 
Los trabajos subterréneos de toda clase de minas 
< Num. 4S l 

2.- Convenio 100.- Relativo a La igualdad de remuneración 
entre La mano de obras masculina y La mano de obra femenina 
por un trabajo de igual valor. 1951. 

3.- Recomendación 90.- Sobre La igualdad de 
remuneración entre La mano de obras masculina y la mano de 
obra femenina por un trabajo de igual valor. 1951. 

4.- Convenio 110.- Relativo a Las condiciones de empleo de 
Los trabajadores de Las plantaciones. Parte VII.- Protección 
de La maternidad 
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CAPITULO IV. 

CONVENIOS Y RECOMENDACIONES INTERNACIONALES DEL 
TRABAJO 1919-1984 

1.- Trabajo de Las mujeres 

La Organización Internacional del Trabajo se ha ocupada en 

diversas ocasiones de la protección Que debe impartirse a Las 

mujeres. Las convenciones y recomendaciones aprobadas se 

dividen en dos grupas: 

EL primero contiene todas Las convenciones y 

recomendaciones que se relacionen con un derecho protector.de 

la muj~r autónomo, esto es, con aquél derecho que viva en La 

segunda etepa de su evolución. 

EL segundo grupo se integra con Las medi.das dependientes 

del seguro y de La seguridad social y forma, en can~ecuencia el 

Derecho del futuro. 

EL Tratado de Versalles menciono expresamente, La 

necesidad de dictar una Legislación protectora de Las mujeres. 

V es en La Conferencia de Washington en 1919 donde fueron 

aprobadas las convenciones que se refieren al trabajo nocturno 

industrial y a La protección de Las mujeres durante el parto. 
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A.- Protección de La Maternidad. 

1.- Convenio relativo al empleo de Las mujeres antes y 
después del parto, 1919 < Num. 3 l. 

Este convenioJ contiene La protección de Las mujeres en la 

época del parto. Su campo de acción es general, por Lo Que se 

aplica en La industria y en el comercio. En su articulo tercero 

ordena un doble descanso antes y después del parto, de seis 

semanas el segundo y variable el primero, pues la mujer puede 

separarse del trabajo con sólo presentar un certificado médico 

que indique que el parto se producirá probablemente, en un 

plazo de seis semanas. 

~e dispone en el mismo precepto que durante esos plazos 

debe La mujer recibir ayuda necesaria para su sostenimiento y 

el de su hijo, en buenas condiciones higiénicas y que La 

cantidad necesaria a esa finalidad se tomará de Los fondos 

públicos o del Seguro Social. 

Debe también recibir La mujer, durante el parto Los 

cuidados gratuitos de un médico o de una partera. Finalmente se 

previene en el articulo ~itado, ·que al reanudar sus Labores, 

deberé disfrutar la mujer de dos descansos diarios, de media 

hora cada uno, para amamantar a su hijo. 

2.- Convenio relativo a La protección de La maternidad 
<revisado>, 19S2 < Num. 103 ). 

Este Convenio se aplicará a Las mu1eres empleadas en 

emoresas industriales y comerciales as1 como también aquellas 
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que trabajen e~ su domicilio. ~n su arti~ulo tercero, ordena 

que media11te L~ oresentación de un certif lcado médico en el que 

se indique ta techa presunta del parto La mujer tendré un 

descansa de maternidad, que será de doce semanas por Lo menos; 

una parte de este descanso será tomada obligatoriamente después 

del parto y en ningún caso seré inferior a seis semanas. 

Guando una mujer se ausente de su trabajo en virtud de Las 

disposiciones del articulo mencionado, tendré derecho a recibir 

prestaciones en dinero y prestaciones médicas, como se describe 

en el articulo cuarto, del mismo convenio. 

Las pre5taciones en dinero deberán ser suficientes para 

garantizar plenamente la manutención de La mujer y de su hijo 

en buenas condiciones de higiene y de acuerdo con un nivel de 

vida adecuado 

Las prestaciones médicas deber6n comprender Le asistencia 

durante el embarazo, La asistencia durante el parto y La 

asistencia puerperal, presentada por una comadrona diplomada o 

por un médico, y La hospitalizac~ón cuando ello fuera 

necesario. 

Las prestaciones en dinero y las prestaciones médicas 

serán concedidas en virtud de un sistema de Seguro Social 

obligatorio o con cargo a Los fondos públicos¡ en ambos casos 

Las prestacio~es serén concedidas de pleno derecho, a todas Las 

mujeres oue reuna~ Las condiciones prescritas. 
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El articulo So. ordena que cuando una mujer ~Lacta a su 

hijo, estaré autorizada a interrumpir su trabajo.para este fin 

durante uno o varios periodos cuya duración seré determinada 

por LB Legislación Nacional. 

cuando La mujer se tenga que ausentar del trabajo en 

términos del articulo 3 de este convenio seré ilegal el despido 

que su empleador comunique, ordenado as1 por el articulo 6 del 

mismo convenio. 

3. - Recom.endeci6n sobre LB protección de LB maternidad, 1952 
< Num. 95 >. 

I. Descenso de Maternidad. 

Recomienda que cuando sea necesario para La salud de la 

mujer, y siempre que sea posible, el descanso de maternidad 

mencionado en al articulo 3 del Convenio sobre La Protección de 

LB Maternidad revisado > 1952, deberia ser prol9ngado hasta 

completar un periodo de catorce semanas. Los organismos de 

control deberian estar autorizadas mediante presenta~iOn de 

certificado médico para ampliar el descanso durante el emb~razo 

y durante el puerperio, si dicha prolongeciOn se considerase 

necesaria en interés de La salud de La madre y del hijo y en 

casos especiales como abortos y otras complicaciones. 

II. Prestaciones de Maternidad. 

Siempre que sea posible, las prestaciones en dinero que 

deban ser concedidas sobre La protección de La maternidad 

deber1an ser tijadas con una taza superior que debe ser de un 
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100% de Las ganancias anteriores de La mujer que hayan sido 

tomadas en cuenta para computar Las prestaciones. 

Las prestaciones médicas que deban ser concedidas, 

deberian comprender La asistencia médica 

asistencia por ~specialistas en el hospital 

incluso visitas a domicilio; La asistencia 

general y La 

o fuera de él, e 

odontoLOgica; La 

asistencia por una comadrona diplomada y otros servicios oe 

maternidad, en el domicilio a en un hospital; la asistencia por 

enfermeras, en el domicilio, en un hospital o en cualquier otra 

instituciOn médica; el suministro de articulas farmacéuticos, 

dentales u otros articulas médicos o quirúrgicos, y La 

asistencia prestada, bajo un control médico apropiado, por Los 

miembros de cualquier otra profesión a los que legalmente se 

considere competentes para proporcionar servicios vinculadas a 

La asistencia de maternidad. 

Las prestaciones médicas deberian tener por objeto 

conservar, restablecer o mejorar La salud de La mujer protegida 

asi como su actitud para el trabajo y para hacer frente a sus 

necesidades personales. 

Las instituciones o Los departamentos gubernamentales que 

concedan las prestaciones médicas deber1an estimular Las 

mujeres protegidas, por todos Los medios que pueden ser 

considerados apropiados, para que utilicen Los servicios 

generales de salud puestos a su disposicion por Las autoridades 

públicas o por otros organismos reconocidos por Las autoridades 

públicas. 
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Además, la Legislación Nacional podria autorizar a dichas 

instituciones o a dichos departamentos para que.tomen medidas 

destinadas a elevar el nivel de salud de Las mujeres protegidas 

y de sus hijos. 

Convendria aMadir otras prestaciones en dinero o en 

especie, tales 

asignaci4n de 

etc. 

como canastillas, suministro de Leche o 

Lactancia a Las mujeres que Lacten a sus hijos, 

III. Facilidades para Las madres Lactantes y Los hijos. 

se recomienda que las interrupciones para la Lactancia de 

Los hijos deber1an tener una duraciOn total de hora y media, 

por lo menos, durante la jornada de trabajo, y deberian 

permitirse modificaciones, en cuanto a su frecuencia y a su 

duración, mediante presentación de un certificado médico. 

También deberian tomarse disposiciones a fin de organizar, 

de preferencia fuera de Las empresas donde estén .trabajando Las 

mujeres, instalaciones para La Lactancia de. Los hijos y para La 

asistencia que deba presentarseles durante La jornada¡ siempre 

que sea posible, deberian tomarse disposiciones para que esas 

instalaciones y esa asistencia sean financiadas o al menos 

subvencionadas, con cargo a la colectividad o en virtud de un 

sistema de seguro social obligatorio. 

EL equipo de Las instalaciones para La Lactancia y La 

asistencia que se preste a Los hijos durante La jornada, Las 

condiciones de higiene que debsn reunir y el número y Las 
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calificaciones de su personal deberian concoroar con normas 

adecuadas estaoLecidas por una reglamentación apropiada y 

deberian ser 

competente 

aprobadas y 

IV. ProtecciOn del empleo. 

controladas por La autoridad 

Siempre que sea posible, el periodo antes y después oeL 

parto durante el cual sea ilegal para el empleador despedir a 

una mujer, deberia comenzar a contarse a partir de die en oue 

el empleador haya sido notificado, por medio de un certificado 

médico, del em~arazo de esa mujer, y deberia ser prolongado por 

LO menos hasta un mes después de La terminación del periodo de 

descanso de maternidad. 

Motivos tales como una falta grave de la mujer empleada, 

La cesación de las actividades de La emPresa donde esté ocupada 

a La terminación de su contrato de trabajo padr8n ser 

considerados, por La Legislación nacional, como causas justas 

para el despido, durante el periodo en el que La mujer este 

protegida. Cuando existan consejo~ de empresa, seria 

conveniente consultarlos con respecto a tales despidos. 

Durante la ausencia Legal, antes y después del parto, Los 

derechos de antigüedad de La mujer deberian ser salvaguardados, 

asi como el derecho a ocupar nuevamente su antiguo trabajo 

equivalente y retribuido de acuerdo con La misma tasa. 

V.Protección de la salud de Las mujeres durante eL pertooo 

de La maternidad. 
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El trabajo nocturno y las horas extraordinarias deber1an 

estar prohibidos a Las mujeres embarazadas o Lactentes, y sus 

horas de trabajo deberian estar distribuidas de suerte que 

pudiesen disfrutar de periodos adecuados de descanso. 

EL empleo de una mujer en trabajos considerados por la 

autoridad competente como peligrosos para su salud o la de su 

hijo deberian estar prohibidos durante el embarazo y durante 

tres meses por lo menos después del parto o durante més 

tiempo aón, si La mujer lacta a su hijo. Se excluye, ·todo 

trabajo penoso: que obligue a Levantar, tirar o empujar grandes 

pesos¡ que exija un esfuerzo fisico excesivo y desacostumbrad~, 

incluido el hecho de permanecer de pie durante largo 

tiempo.Todo trabajo que requiera un equilibrio especial. Todo 

trabajo en 

trepidación. 

el que se empleen maquinas que produzcan 

También recomienda que una mujer empleada habitualmente en 

un trabajo considerado por La autoridad 

deber1a tener 

competente 

derecho a 

como 

ser peligroso para su salud 

transferida, sin reducción de salario, a otro trabajo que no 

sea perjudicial para su estado. 

Ueberia también 

casos individuales, 

certificado médico 

concederse por razones de maternidad, en 

a cualquier mujer que presente un 

en el Que se declare que un cambio en La 

naturaleza ae su trabajo es necesario en beneficio de su salud 

y La de su nijo. 



B. Trabajo Nocturno. 

1.- Convenio relativo al 
mujeres.<Num.4 > 1919. 
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trabajo nocturno de Las 

~u campo de acción para efectos de este convenio, se 

considerar6n empresas industriales . 

. ~l término noche en este convenio abarcaré el periodo de 

once horas consecutivas que comprenderé de Las 10 de La noche a 

Las s de La manana. 

én su articulo 3 ordena que sin distinción de edad, Las 

mujeres no podrén ser empleadas durante La noche en ninguna 

empresa industrial pública o privada, ni en ninguna dependencia 

de estas empresas, con excepción de aquellas en que estén 

empleados únicamente Los miembros de una misma familia. 

Solo se excepcionará dicho articulo en casos de fuerza 

mayor o en caso de que el trabajo se relacione con materias 

primas de una pérdida inevitable. 

2.- Convenio relativo al trabajo nocturno de La mujeres 
<revisado en 1934> < Num. 41>. 

Este convenio al ser revisado quedó exactamente en Los 

términos que el convenio nú~ero 4 de 1919, agregando únicamente 

en su articulo 8 que dicho convenio no se aplicará a Las 

mujeres que ocupen puestos directivos de responsabilidad, y no 

efectúen normalmente un trabajo manual. 
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3.- Convenio < Num.89 > relativo al trabajo nocturno de Las 
mujeres empleadas en industria. 

Como convenio revisado anos después está escrito en Los 

mismos términos que Los anteriores, es decir, que se considera 

empresas industriales principalmente, y que el término noche 

significa un periodo de once horas consecutivas con La 

diferencia que será de Las 10 de La noche a Las 7 de La manana, 

aclarando que La autoridad competente podré prescribir 

intervalos diferentes de por Lo menos 7 horas consecutivas, de 

acuerdo a La región, empresa o ramas de industria. 

Menciona también que La mujer sin distinción de edad no 

podrá ser empleada durante La noche, solo en caso de fuerza 

mayor. 

Agrega que La prohibición del trabajo nocturno de Las 

mujeres podrá suspenderse por una decisión del· gobierno. 

R su vez comenta que la mujer con puestos directivos o de 

carácter técnico que entrenen responsabilidad as1 como, a Las 

mujeres empleadas en Los servicios de sanidad y bienestar que 

normalmente no efectóen un trabajo manual no será aplicado el 

convenio. 

Y como complemento se anade La Parte II que habla sobre 

Disposiciones Especiales para ciertos paises espec1ficamente 

lndia y Pakistén, y La Parte lII sobre Disposiciones Finales 

que habla sobre Las obligaciones de Los miembros de La orr. 
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C.- Trabajos Subterréneos. 

1.- Convenio relativo al empleo de Las mujeres en Los 
tra.bajos .subterr6neos de toda clase de minas (Num. 45). 

Para los efectos de este convenio el término mina 

comprende cualquier empresa pública o privada que se dedica a 

La extracción de sustancias situadas bajo La superficie de La 

tierra. 

En Los trabajos subterráneos de Las minas no podr6 e.star 

empleada ninguna persona del sexo femenino, sea cual fuere su 

edad. 

La Legislación Nacional podrá exceptuar de esta 

prohibición, a Las mujeres que ocupen un cargo de.dirección y 

no realicen un trabajo manual; a Las mujeres empleadas en 

servicios de sanidad y en servicios sociales~ y a Las mujeres 

que, durante sus estudios realicen prácticas ep La parte 

subterr~nea de una mina, e los de La formación profesional; o a 

cualquier otra mujer que ocasionalmente.tenga que bajar a La 

parte subterr~nea de una mina, en el ejercicio ·de una profe.siOn 

que no sea de carácter manual. 
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2.- Convenio 100.- Relativo a la igualdad de remuneración entre 
La mano de obra masculina y La mano de obra femenina por un 
trabajo de igual velar. 1951. 

Para los efectos del presente convenio el término 

remuneración, comprende el salario o sueldo ordinario bésico o 

minimo, y cualq~ier otro emolumento en dinero a en especie 

pagado por el empleador, directa o indirectamente al 

trabajador, en concepto del empleo de este último. Y La 

expresión igualdad de remuneración entre La mano de obra 

masculina y La mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor, designa las tezas de remuneración fijadas sin 

discrimineciOn en cuanto al sexo. 

En su articulo 2 ordena que todo miembro deberé empleando 

medios adaptados a Los métodos vigentes de fijación de tasas de 

remuneración, promover y, en la medida que sea compatible con 

dichos métodos, garantizar La aplicación todos Los 

trabajadores del principio de igualdad de remuneración entre La 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un 

trabajo de igual valor. 

Este principio se deberé aplicar sea por medio de: 

- La LegislaciOn Nacional; 

- cualquier sistema para La fijación de La remuneración, 

establecido o reconocido por la Legislación; 

- contratos colectivos celebrados entre empleadores y 

trabajadores o¡ 
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- le acción conjunta de estos diversos medios. 

EL articulo 3 menciona que se deberé adoptar medidas para 

promover La ev•luación objetiva del empleo, tomando como base 

Los trabajos que este entrene cuando la indole de dichas 

medidas facilite La aplicación del presente convenio. 

Los métodos que se adopten para esta evaluación podrén ser 

decididos por las autoridades competentes en Lo que concierne a 

La fijación de Las tasas de remuneración, a cuando dichas t~sas 

se fijen por contratos colectivas, por Las partes contratantes. 

Las diferencias entre Las tasas de remuneración que 

correSpondan, independientemente del sexo Las diferencias que 

resulten de dicha evaluación objetiva de Los trabajos que han 

de efectuarse no deberán considerarse contrarias al principio 

de la igualdad de remuneración entre La mano ~e obra masculina 

y La mano de obra femenina por un trabajo de igual yalor. 

Por último su articulo 4 nos dice que todo miembro deberá 

colaborar can Las organizaciones interesadas de empleador~s y 

de trabajadores, en La forma que estimen mas conveniente, a fin 

de aplicar Las disposiciones del presente convenio. 

3.- Recomendación so.- Sobre La igualdad de remuneración entre 
La mano de obra masculina y La mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor. 1951. 

Esta recomendación es complementaria al convenio sobre 

igualdad de remuneración, 1951. 
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La conferencia recomienda a Los miembros que apliquen Las 

disposiciones siguientes, teniendo en cuenta lo prescritp por 

el articulo 2 del convenio, y que informen a La Oficina 

Internacional del Trabajo, conforme Lo solicite el Consejo de 

Administración, sobre Las medidas distadas para ponerlas en 

práctica: 

1. Deberian adoptarse medidas adecuadas, previa consulta a 

Los representantes de Las organizaciones interesadas oe 

trabajadores, o si dichas organizaciones no existen, previa 

consulta a Los trabajadores interesados, a fin de: 

al Garantizar La aplicación del principio de La igualdad 

de remuneración entre La mano de obra masculina y La mano de 

obra femenino por un trabajo. de igual valor a todas Las 

personas empleadas en Los servicios y organismos de La 

administración pública central; 

bl promover La aplicación de este principio a todas Las 

personas empleadas en Los servicias y organismos de Las 

administraciones de Los t::stados Unita_rias o de Las provincias 

de un Estado Federal y en las administraciones Locales, cuando 

La fijación de las tasas de remuneración sea de La competencia 

de estas diversas autoridades públicas. 

2. Deberian adoptarse medidas adecuadas, previa consulta a 

Los representantes de las organizaciones interesadas de 

empleadores y de trabajadores, a fin de garantizar, tan 

rápidamente como sea posible, la aplicación del principio de 
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igualdad de remuneración entre La mano de obras masculina y la 

mano de obra femenina por un trabajo Oe igual valor a todas Las 

profesiones no mencionadas en el pérrafo 1, en Las cuales Las 

tasas de remuneración estén sujetas a un control público 

especialmente: 

a> RL fijarse Las tasas de los salarios minimos u otros, 

en Las industrias y servicios en Los cuales estas tasas sean 

fijadas por Las autoridades públicas; 

b) en Las industrias y empresas de· propiedad pública, o 

sujetas al control de Las autoridades públicas; 

e> Cuando ello fuera pertinente, a Los trabajadores 

ejecutados en virtud de contratos celebrados por las 

autoridades públicas. 

3. 1) Cuando sea compatible con Los sistemas establecidos 

de fijación de tasas de remuneración, deberia garantizarse, por 

medio de disposiciones Legislativas, La aplicaciOn general del 

principia de igualdad de remuneración entre La mano de obra 

masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual 

valor. 

2> Las autoridades públicas competentes deberian tomar 

todas Las medidas necesarias y adecuadas para que Los 

empleadores y los trabajadores tengan pleno conocimiento de 

dichas disposiciones legislativas y para que, si ello fuere 

procedente, puedan ser asesoradas en Lo que concierne a su 

aplicación. 
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~. Si después de consultar a las organizaciones 

interesadas de empleadores y ae trabajadores, cuando dichas 

organizaciones existan, no se considerase factible aplicar 

inmediatamente el principio que se viene manejando, en los 

empleos mencionados en Los párrafos 1, 2 O 3, convendria 

adoptar o hacer· que se adopten Lo més rápidamente posible 

disposiciones apropiadas para La aplicación progresiva del 

principio, empleando medidas tales como: 

a> La reducción de Las diferencias entre las tasas de 

remuneración para La mano de obra masculina y las tasas de 

remuneración para La mano de obra femenina por un trabajo de 

igual valor; 

b) la concesión de iguales aumentos a los trabajadores 

masculinos y femeninos que efectOen un_ trabajo de igual valor, 

cuando esté en vigor un sistema de aumentos de remuneración. 

s. cuando fuera oportuno y para facilitar La fijaciOn de 

tasas de remuneración de conformidad con el principio de 

igualdad de remuneración entre La mano de obras masculina y La 

mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, todo 

miembro deberia de acuerdo con Las organizaciones interesadas 

de empleadores y de trabajadores, establecer métodos que 

permitan evaluar objetivamente, mediante un an~Lisis del 

trabajo o por otros medios los trabajos que entrenan los 

diversos empleos, a bien deberian fomentar el establecimiento 

de dichos métodos, para clasificar Los empleos 

independientemente del sexo. La aplicación de estos métodos 
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deberla efectuarse de conformidad con Las dispositicnes del 

articulo 2 del convenio. 

6. Para facilitar La aplicación del principie de igualdad 

de remuneración entre la mano de obra masculina y La mano de 

obra femenina por un trabaje de igual valer, se deber1an tomar 

medidas pertinentes, cuando fuere necesario, para elevar el 

rendimient~ de Las trabajadoras, especialmente: 

a) Garantizando a Los trabajadores de uno u otro _sexo 

facilidades iguales 

profesional o de 

o equivalentes en materia 

consejos profesionales, 

profesional y de colocación; 

de orientación 

de formación 

bl adoptando medidas 

mujeres La utilización 

orientación profesional 

adecuadas para estimu~~r entre 

de Las facilidades en materia 

Las 

de 

de o de consejos profesionales, 

formación profesional y de colocación; 

el estableciendo servicios sociales y 'de .bienestar que 

correspondan a 

especialmente de 

Las necesidades 

aquellas que tengan 

de· Las 

cargas 

trabajad~ras, 

familiares, y 

financiando dichos servicios con fondos públicos generales, con 

fondos del seguro social o con fondos de Las empresas o 

industrias destinados al bienestar y constituidos mediante 

pagos efectuados en beneficio de Los trabajadores 

independientemente del sexo; 

d> promoviendo La igualdad entre La mano de abra masculina 

y femenina en cuanta al acceso a Las diversas profesiones y 
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funciones, a reserva de Las disposiciones de La regLamentaciOn 

internacional y de La LegislaciOn nacional relativa a La 

protecciOn de La salud y del bienestar de Las mujeres. 

7. Convendria desplegar todos los esfuerzos posibles para 

desarrollar en la opinión pública Las razones ·par Las que 

debiera aplicarse el principio de igualdad entre La mano de 

obra masculina y La mano de obra femenina por un trabajo de 

igual valor. 

s. Convendria emprender aquellos estudios e 

investigaciones que puedan contribuir a promover La aplicación 

de este principio. 

4.- Convenio 110.- Relativo a Las condiciones de empleo de Los 
trabajadores de Las plantaciones. Parte VII.- ProtecciOn de 
La maternidad. 

~L término plantación comprende toda empresa agricola 

situada en una zona tropical o subtropical, que ocupe con 

regularidad a trabajadores asalariados y que principalmente se 

dedique al cultivo o producción, par« fines comerciales, de: 

café, té, cana de azúcar, caucho, plátanos, cacao, coco, mani, 

algodón, taoaco, fibras cisal, yute y cánamo), frutas 

citricas, aceite de palma, quina y pina. Este convenio no es 

aplicable a Las empresas familiares o peque~as empresas que 

produzcan para el mercado Local y que no empleen regularmente 

trabajaoores asalariados. 



175 

Todo miembro para el cual esté en vigor este convenio 

podré, previa consulta con Las organ i z.ac iones mas 

representativas de empleadores y de trabajadores interesados, 

cuando teles organizaciones existan, extender La aplicación de 

este convenio a otras plantaciones. 

A Los efectos de este articulo el término plantación 

comprenderé normalmente el procedimiento de transformación 

primaria del producto o productos de La plantación. 

Todo miembro que ratifique el presente convenio se obliga 

a aplicar Las disposiciones en igual medida a todos Los 

trabajadores de Las plantaciones, sin distinción de raza, 

color, sexo, religión, opinión politica, nacion~Lidad, origen 

social, tribu o afiliación sindical. Y especificamente en La 

Parte VII que se refiere a La protección de La maternidad, nos 

ordena en su articulo ~6 que para los efectos de esta parte del 

convenio, el término mujer comprende toda persona del sexo 

femenino, cualquiera que sea su edad, nacional-idad, raA o 

creencia religiosa, casada o no, y el término hijo comprende 

todo hijo nacido de matrimonio o fuera de él. 

EL articulo ~7 dice que toda mujer a La que se aplique 

esta parte del convenio tendré derecho, mediante presentación 

de pruebas de La fecha presunta del parto, a un descanso de 

maternidad. 

La autoridad competente podrá previa consulta a las 

organizaciones més representativas de empleadores y de 
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trabajadores si existen, subordinar el otorgamiento del 

descanso de maternidad a un periodo de calificaciOn, siempre 

que este no exceda de un total de 150 d1as de empleo con el 

mismo empleador durante Los doce meses anteriores al parto. 

La duración del descanso de maternidad será de doce 

semanas por Lo menos; una parte de este descanso será tomada 

obligatoriamente después del parto. 

La duración del descanso tomado seré fijada por La 

Legislación nacional, pero en ningún caso será inferior a seis 

semanas, el resto del periodo total del descanso sera tomado 

cónforme Lo que establezca La Legislación nacional, antes de la 

fecha presunta del parto, después de La fecha en que expire el 

descanso obligatorio o una p~rte antes de La primera de estas 

fechas y otra después de La segunda. 

cuando el parto sobrevenga después de la fecha presunta, 

el descanso tomado anteriormente seré siempre prolongado hasta 

fecha verdadera del parto, y la duración del descanso puerperal 

obligatorio no deberé ser reducida. 

cuando se haya establecido debidamente que una enfermedad 

sea consecuencia del embarazo, la legislación nacional deberé 

prever un descanso prenatal suplementario cuya duraciOn méxima 

podré ser fijada por La autoridad competente. 

Ninguna mujer embarazada podré ser obligada a efectuar un 

trabajo perjudicial para su estado durante el periodo que 

preceda a su oescanso de maternidad. 
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Además el articulo 48 agrega que cuando una· mujer se 

ausente de su trabajo en virtud de Las disposiciones del 

articulo 47, tendrá derecho a recibir prestaciones en dinero y 

médicas. 

Las tasas de Las prestaciones en dinero serén fijadas por 

la legislación nacional y serén suficientes para garantizar 

plenamente la manutención de la mujer y de su hijo en buenas 

condiciones de higiene y con un nivel de vida adecuado. 

Las prestaciones médicas deberán comprender La asistencia 

durante el embarazo, el parto, y La asistencia puerperal, 

prestada por una partera o por un médico, y La hospitalización 

cuando ello fuere necesario. 

Toda contribución debida en virtud de un sistema de seguro 

social obligatorio que prevea prestaciones de maternidad y todo 

impuesto que se calcule sobre La base de Los salarips pagados y 

que se imponga con el fin de proporcionar tales prestaciones, 

deberán ser pagados, ya sea por Los empleadores o conjuntamente 

por los empleadores y Los trabajadores con respecto al número 

total de hombres y mujeres empleados por Las empresas 

interesadas, sin distinción de sexo. 

EL articula 49 menciona que si una mujer amamanta a su 

hija, estará autorizada a interrumpir su trabajo para este fin 

en Las condiciones que serén determinadas por La Legislación 

nacional. 
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Las interrupciones de trabajo, para los etectos de la 

Lactancia, deberén contarse como horas de trabajo y remunerarse 

como tales en Los casos en que La cuestión esté regida por La 

legislación nacional o de conformidad con ella, o que esté 

regida por contratos colectivos. 

Por último el articulo 50 nos ordena que cuando una mujer 

se ausente de su trabajo en virtud de las disposiciones del 

articulo 47 seré ilegal que su empleador le comunique su 

despido durante dicha ausencia, o se lo comunique de suerte que 

el plazo estipulado en el aviso expire durante la mencionada 

ausencia. 

EL despido de una mujer en razón únicamente de estar 

embarazada o de tener que amamantar a su hijo es ilegal. 

La 011 tue creeda en 1919 para promover La justicie social 

y mejorar Las condiciones de Los trabajadores, y se dedicó 

desde su fundación a Los seguros sociales como eficaces 

instrumentos para alcanzar aquellos objetivos 

internacional que consistian el extensión de Le 

social a mites de paises en todos.Los continentes. 

a nivel 

seguridad 

Rdemés ayuda a crear, desarrollar, y perfeccionar 

regimenes de seguridad social en numerosos paises como se ha 

mencionado, mediante sus programas de cooperación técnica, sus 

investigaciones, estudios y diversas publicaciones. 

Por otra parte se vislumbra el fenomeno mundial de 

millones de trabajadores Laborando fuera de su pais de origen, 
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que a través de una red de tratados bilaterales y 

multilaterales de seguridad social permiten preservar Los 

derechos de Los trabajadores migrantes. 



CAPITULO V. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCION DE 
LA MUJER EN MEXICO, CUBA Y LA URSS. 

1.- Legislación Mexicana 

2.- Legislación ~ubana 

3.- Legislación Soviética 

4.- Estudio comparativo de La Seguridad Social y La 
protección de La mujer en La URSS, Cuba y México 
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CAPITULO V. 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA PROTECCION DE 
LA MUJER EN MEXICO, CUBA, Y LA URSS. 

1.- Legislación mexicana. 

Una de Les tesis centrales de la consolidación republicana 

en nuestro pais el triunfo de La revoLuCión, es La de respetar 

y hacer valer Los derechos de todos Los mexicanos, tal y como 

Lo menciona La constitución de 1917, que precisamente es fruto 

de este proceso armado, cuya consolidec16n se dio en este 

conjunto de leyes. 

Observando un poco los elementos que dan origen a este 

tipo de Leyes, que en si se engloban en lo que conocemos como 

marco juridico vigente, Las primeros elementos se sitOan en el 

siglo pasado, concretamente a finales. En el desarrollo social 

y politico en el que se encaminó México a finales del siglo 

pasado sobresale el hecho de que las garantias individuales no 

eran del todo respetadas, debido en gran parte al desfase 

económico que mostraba Le realidad nacional. un hecho sin Lugar 

a dudas, muy importante, lo constituye el precepto de la 

Constitución de 1857, que se mantenia sólo como referencia del 

l:::.stado par·a Legitimar su discurso, y nunca en La préctica se 

Llevaba a cabo La puesta en marcha de Las tesis principales. 

~ste es uno de Los centros vitales en todo el panorama social 

Que haria explosión apenas entrados Los primeros anos de este 

siglo. 
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Si tomamos en cuenta que el papel de La mujer, a Lo Largo 

de la historia de México, esté por abajo de Lo que vendr1a a 

alcanzar La mujer europea en los primeros anos del siglo XX. 

Las propias condiciones sociológicas y culturales que delinean 

La tradición a seguir, se estructuran en una base fundada 

totalmente en el dominio del hombre. 

Esta sujeción cultural, es el resultado de La conjunciOn 

de dos culturas totalmente paternalistas y supeditadas al poder 

de decisión del hombre, como Lo son La azteca y La espanota. 

Estos rasgos culturales que se desarrollarian durante tres 

siglos de colonización y de mestizaje, dan como resultado al 

entronizar el siglo XIX y con él el movimiento de 

Independencia, un 

instituciones que 

panorama 

de por si en 

totalmente fundado en dos 

su estructura, La mujer ocupa 

terceros planos¡ nos referimos a La Iglesia y el Estado. 

Bajo estos elementos de dominación, La sociedad vio como 

se gestaba una estructura por demés muy semejante a La 

medieval. A Lo Largo del siglo pasado, no sucediO nada que 

pusiera a 

politice o 

Las mujeres dentro de los primeros planas en La vida 

cultural de México. Es a principios de este siglo, 

cuando se Le reconoce su condición de ser, perteneciente a La 

dinémica social, politice y cultural. Précticamente, a partir 

del triunfo definitivo del movimiento armada y su importante 

papel que La mujer tuvo ahi, que se da inicio a una cultura del 

interés femenino, por insertarse en los primeros planos de La 

palitica, La cultura y en general, La vida social del pais. 
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La organización de Las instituciones democréticas de 

nuestro pais, tuvo como factor principal devolverle el carécter 

democrético a La vida social del pais, ya que después de 

treinta y dos anos de dictadura y una movilidad social 

eliminada, La nación requería de todos Los factores sociales, 

para hechar andar el complejo social que recog1an los caudillos 

triunfantes. 

une de Las reformas que dio inicio a este amplio 

movimiento de reconstrucción nacional, fue La de defender La 

revolución y sus frutos: Las instituciones. La participación 

femenina a estas alturas, es todavie casi nula, más no as1 en 

La presencia del marco juridico que reconocia todos Los 

ciudadanos como f actares comunes en La estructura social del 

México postrevolucionario. 

Para elaborar un panorama con · Los principios 

constitucionales que le conferian el interés general, el 

respeto y Las garantias que las Leyes nacionales Les asignaban 

a todos Los ciudadanos, es preciso mencionar Los Logros de un 

Estado consolidado, ye en Los últimos anos de La década de Los 

treintas. 

Es en este periodo de la presidencia de Lézaro Cárdenas, 

que en nuestro pais empieza a gestarse una cultura civica en 

dos aspectos distintos : el campo y La ciudad. Y es bajo este 

panorama, que se impulsa la creación de instituciones de 

seguridad social, cuya finalidad no es otra que La de 
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salvaguardar Los principios de seguridad y bienestar social, 

para Las mayorias. 

La búsqueda de un consenso que impulsara Las 

transformaciones de la sociedad, se da a partir de este 

mecanismo de respuesta a Las demandas que por décadas no se 

tomaron en cuenta y asi, poner en marcha el proyecto de 

reestructuración de todos Los sectores de la vida social y 

económica del pa1s. 

Un hecho, que por sus caracteristicas reúne Los elementos 

para adecuar La puesta en marcha del proyecto revolucionario, 

dando presencia a Los distintos factores de que se compon1a la 

vida en nuestro pais, es el de contar con Los sectores del 

poder republicano al servicio de Las causas nacionalistas, como 

Lo son el Ejecutivo, el Legislativo y sobre todo el Judicial, 

que es el encargado de salvaguardar el buen funcionamiento del 

cuerpo de Las Leyes. Ahora que La consolidación de La 

institución presidencial, que se dio con Cárdenas, no se 

hubiera desarrollado tan armónicamente si no es con el apoyo de 

Las corporaciones de trabajadores y el amplio respaldo del 

cuerpo militar. 

Precisamente el corporativismo funda su estructura, en 

este respaldo del Ejecutivo Que ve asi La mejor manera de 

hechar a andar Los elementos necesarios de La vida y 

convivencia democrática sin otra finalidad más~ que La de poner 

fin a Las revueltas armadas que se habian sucedido, 
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précticamente al finalizar cada periodo de gobierno, desde el 

triunfo de La revolución. 

Bajo el precepto constitucional plasmado en el articulo 

cuarto, que dice a La Letra: ''EL varón y La mujer son iguales 

ante La Ley. Esta protegeré La organización y el desarrollo de 

La familia Toda persona tiene derecho a decidir de manera 

Libre, responsable e informada, sobre el número y el 

espaciamiento de sus hijos."1391 

&i tomamos en cuenta todos Los elementos culturales que se 

arrastran précticamente desde siglos atrás, se considera un 

adelanto el reconocer La igualdad juridica de La mujer y el 

hombre. Esto indudablemente se presta a una lectura de dos 

perspectivas que a continuación detallo. 

El primero es el de hacer valer lo qu~ La constitución 

propone ya que son distintos Los factores de enlace entre Las 

Leyes y su puesta en marcha. El marco juridico impone sanciones 

que de entrada dan por una violación a Las garant1es 

individuales el no hacer valer Lo que ah1 se expone. En Le 

severa y cambiante geografia nacional se presentan distintos 

factores que de entrada dan por desconocido este tipo de Leyes 

debido en gran parte a la casi nula educación elemental que 

presenta nuestro pais a mediados de este siglo. 

Por otro Lado esté La amplia tradición que acampana a La 

cultura del mexicano, sobre todo de Las regiones fuera de Las 

(391 Constitución Politica de Los 
Mexicanos.- Editorial Porroa. 1990.- P. 9, 

Estados unidos 
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presencia masculina es por demés 

Precisamente, este marco conceptual de Las tradiciones, es 

contra el principal elemento contra el que Las mujeres se han 

tenido que enfrentar. ~1 bien, la puesta en marcha de 

mecanismos de protección social por parte del Estado busca 

sobre todas les cosas, hacer valer sus derechos, en algunas 

ocasiones la dinámica social responde a otras exigencias con 

Las mujeres. 

Con La creación del IMSS y el ISSSTE, se empieza 

fortalecer este tipo de protecciones para Las mujeres y para La 

familia en general. Rsi, La puesta en marcha de un amplio 

proceso de educaciOn a nivel nacional , en la década de Las 

cuarentas y principios de los cincuentas, no excluye el factor 

social que pone en evidencia Las carencias de gran parte de La 

población, en referencia al elemento económico, que sin Lugar a 

dudas es un factor que ha delimitado el campo de La acción de 

La concientización de un buen número de ciudadanos. 

principalmente en el érea rural. 

Como ya se habia mencionado, las instituciones sociales 

puestas en marcha y creadas para fortalecer Las medidas de 

seguridad social, se ven fortalecidas al concederle a la mujer 

el derecho al voto, en el sexenio de Miguel Alem6n Valdez 

(1946-1952). Esto, sin duda, constituye un factor que anunciaba 

una mayor presencia de La mujer preparada en el escenario 

politice de nuestro pais. 
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La definición de una politice que regule el mecanismo de 

seguridad social, se gesto prácticamente como reclamo de La 

población al finalizar el conflicto armado. Las instituciones 

que se originaron sexenios después no eran sino la toma de este 

tipo de reclamos. Aun asi, La situación en que se encontraban 

las mujeres, se tornaba en ciertos momentos intolerante. No 

bastaba con La consecución del voto y de La aceptación pol1tica 

en el escenario nacional, sino que su reclamo iba más allá. 

En La consolidación del proyecto poL1tico, emanado del 

grupo triunfante de La revolución mexicana, se buscaba Llevar 

por buen camino la convivencia de Los mexicanos, el proyecto 

respondia a Las tesis económicas planteadas en lo que conocemos 

como Estado Benefactor. En La Lógica del discurso que la 

avalaré, se fortaleció a este tipo de instituciones que 

prestaban asistencia, protección y seguridad social al pueblo 

en general. 

Bajo esta instrumentación, La protección y derechos de la 

mujer se constituian como una necesidad de la sociedad en 

constante cambio. La Llegada a México de Las tesis de Libertad 

e igualdad de condiciones, aludiendo directamente a La 

condición femenina, se produjo en la década de Los cincuentas. 

Estas medidas dieron sus frutos en La Ley, con la Llegada de la 

mujer a Los primeros planos de La politice, con Lo cual el 

mismo Estado reclama y hace valer, su compromiso con Las 

mujeres, siendo interpretado como una concesión de Los 

intereses del Estado por captar a Los distintos grupos. 
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Los mecanismos de seguridad social, incluyen cláusulas 

especificas que dan el debido orden y jerarquia a Las 

necesidades femeninas en el campo de salud, educaciOn y 

planificaciOn familiar. Las instituciones como el lSSSTE y el 

IMSS son las fuentes idóneas para hacer valer y reencontrar el 

sendero de La justicia social. 

En 1975 se declaro el ano Internacional de La Mujer, 

sirviendoe de foro el escenario internacional para hacer valer 

sus derechos y sobre todo, para reconocer el doble papel que 

juegan muchas mujeres como es el de madre y trabajadora al 

mismo tiempo. 

En México, esta celebración sirvió para plantear reclamos 

que van más allé de la mera especificaciOn juridica, ya que se 

buscaba ante todo, realizarlo con hechos concretos. Es aqu1 

cuando empiezan a tomar fuerza las agrupaciones feministas, que 

enarbolaban en un principio, La tesis de igualdad de 

condiciones en todos Los planos, tanto pera la mujer como para 

el hombre. Reclamo que sin duda se supo capitalizar 

politicamente, en su momento, por los diferentes órganos del 

gobierno. 

Un punto que podria englobar Los diferentes aspectos Oe 

este reclamo histórico, es el de la consecución de Los 

objetivos planteados en un principio. La seguridad social, asi 

como La presencia politice de La mujer hoy en dia, es un hecho. 

Los diferentes órganos de gobierno tienen dentro de su 
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estructura, contempladas diversas ramificaciones donde la mujer 

estA presente,en Los primeros planos. 

Es por eso, que dentro de La vida politice de nuestro 

pais, Las distintas agrupaciones feministas se encuentran hoy 

frente a una realidad en donde toman parte y sobre todo, 

contribuyen con sus reclamos a hacer de nuestra vida diaria una 

presencia de sus exigencias. Hoy en die, el panorama se puede 

decir que ya no esté totalmente manipulado por Los hambres, 

cada dio es més La presencia de La mujer en el marco juridico y 

social, bajo el cual convive la sociedad mexicana. Y es 

conveniente resaltar, que los reclamos de Las mujeres son Los 

reclamos de La sociedad, de una saciedad que cada die se torna 

més exigente y que exige siempre cuadros politicos preparados y 

estructurados con igual número de elementos, tanto femeninos 

como mesculinos. 

Es asi que la presencia de estatutos que Protegen a La 

madre al estar embarazada, asi como a La mujer que está en 

proceso de gestaciOn, corresponden a una lógica del derecho 

internacional, en donde se les da y reconoce su lugar en el 

amplio organigrama social, en el que se desenvuelve el 

individuo 

En México, 

de La mujer en 

forma adquiere 

la consecución 

esté garantizada por Ley La plena realización 

Los émbitos a Los que ella responda. De igual 

un compromiso con su familia y con su pais, en 

de sus objetivos que son base del desarrollo 

armonice de La sociedad. 
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2.- Legislación Cubana. 

Una de las primeras medidas del movimiento revolucionario 

de Cuba, en 1959, se enfocó al bienestar de Las mujeres y los 

niMos. En primera instancia, se pensó en una estructura 

juridice que buscara en la población el respaldo de sus 

medidas. Es importante senalar el papel protagónico que tuvo La 

mujer en La revolución cubana el cuál consolidó una base muy 

importante en el bienestar de estas capas de La población. 

Fidel Castro, Comandante en Jefe y Presidente de Cuba, 

senaL6 el 23. de agosto, en el acto constitutivo de La 

Federación de Mujeres cubanas: " ... Esta unificación de todos 

Los sectores femeninos de la Revolución, es constituir una 

fuerza entusiasta, una fuera numerosa, una fuera grande y 

decisiva pare la RevoluciOn"'(~O). Aqui se puede apreciar, que 

La Linea que unificaba criterios era con el propósito de unir e 

Las mujeres para que contribuyeran a La superación cultural, 

técnica y politice, as1 como ideológica, en aras de Lograr una 

plena incorporación al proceso revolucionario de La vida y de 

la sociedad en general. 

De igual forma se buscaba en el discurso de la revolución 

hacer patente el compromiso del Estado por contribuir al bien 

de La causa femenina, asignéndoLe el Lugar que no existia antes 

de La llegada al poder del actual régimen revolucionario. 

(40) La mujer en cuba Socialista.- Editorial orbe.- La 
Habana, Cuba.- P. 17. 
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uno de Los primeros reconocimientos postrevolucionarios 

que se Le hizo a La mujer en Cuba, es darle énfasis a sus 

responsabilidades como parte de La sociedad en La construcción 

del socialismo. Es parte fundamental del discurso del Partido 

Comunista de Cuba, al reconocer, como lo hizo en su primer 

congreso, el papel y La importancia que le confiere la 

Constitución a Los derechos de la mujer en La sociedad. Se 

buscaba ante todo, implementar nuevas formas de empleo, mejora 

en los mecanismos de implementación Laboral acordando con su 

planta femenil Los requerimientos y exigencias de cada una de 

Las mujeres que constituyen La planta Laboral de cada 

industria. 

Por otro Lado, es importante seMalar que el garante del 

Estado se fundaba en La amplia participación de La capa social 

femenil, a través de La federación de Mujeres Cubanas que 

constituyen el protagonista central en Las demandas de Las 

mujeres en La consecución de sus objetivos. 

Tal y como Lo mencionó Fidel Castro, su principal objetivo 

es contribuir a la construcción del 5ocialismo. De esta manera, 

en el aspecto ideológico, La mujer cubana contribuyo de manera 

importante a defender, de los ataques de Estados Unidos, Las 

reformas emprendidas por la revolución. Es importante senatar, 

que La capa femenil cubana es una base social muy ampLiaJtanto 

en el aspecto ideológico, como en el politice. Una fuente de 

canalización de esta organización politice, La encuentran en 

Las tareas del partido en su Lucha contra el analfabetismo, 
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primeramente, y posteriormente en Los trabajos del campo, 

complementándolo en Las fabricas bajo condiciones de amplia 

mejoria con respecto al régimen anterior, y esto sobre todo 

para contribuir al bienestar de La familia, como célula 

principal en la construcción de una sociedad socialista. 

La Federación de Mujeres Cubanas agrupa y refleja Los 

intereses e inquietudes de la población femenina, que busca con 

su participación dar el apoyo suficiente a La construcción de 

La patria socialista y La defensa de La Revolución. Fue creada 

sobre la base de La unión de todas Las organizaciones femeninas 

existentes en ese momento. 

La Federación gesta La tradición de Lucha de La mujer 

cubana, asi como fomentar a Lado de Los varones, el 

mejoramiento constante de la atención, educación y salud de La 

infancia. 

En el rubro de salud y bienestar social, se establecen 

mecanismos que en ningún pais ~e América Latina existen. Por 

principio de c~entas, el lstado garantiza tanto para Los niMos 

como para Las mujeres, prioridades que establecen una igualdad 

social de alcances mayores. La expectativa de vida dé cubanos 

al nacer, es de 74.2, cifra que se ha mantenido y consolidado 

al paso de los anos, prácticamente desde el triunfo de La 

revolución. Para darnos una idea, los datos que a continuaciOn 

se presentan, son una clara muestra de esta capacidad de 

arganizacion del Estado cubano, para con su poblacion femenil e 

infantil. 
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Primeramente senaLaremos Los aspectos Legales que fundan 

esta necesidad en sus Leyes. 

La Ley protege a La mujer trabajadora y también protege su 

maternidad, asegurando y facilitando, de manera especial, su 

atención médica durante el embarazo, el descanso anterior y 

posterior al parto, La Lactancia y el cuidado de Los hijos; y 

reconoce una prestación económica para aquellas que reunan Los 

requisitos que se establecen en sus disposiciones. 

Toda trabajadora gestante cualquiera que sea La actividad 

que realice, estará en La obligación de recesar sus labores al 

cumplir Las 34 semanas de embarazo, y tendrá derecho 

disfrutar de una Licencia por un término de 18 semanas, que 

comprenderé Las 6 anteriores al parto y Las 12 posteriores al 

mismo. Esta Licencia, seré retribuida en La cuantia y forma que 

dispone esta Ley, siempre que la trabaj~dora reune Los 

requisitos senalados en su articulo 11·. 

EL Ministerio del Trabajo, a propuesta de La Central de 

Trabajadores de Cuba, regularé Las situaciones excepcionales de 

aquellos puestos de trabajo, en Los cuales se requiera por 

razones especiales y según criterios médic9-cient1ficos, que 

Las trabajadoras que Los ocupan disfruten de Licencia prenatal 

por periodos superiores a Los que esta Ley establece.(41) 

Ciertamente, La Legislacion cubana resalta Los 

requerimientos sociales que necesita La mujer, en sus 

(41) Ley de La Maternidad de La Trabajadora.- DivulgaciOn 
del Ministerio de Justicia- La Habana, Cuba.- P. 121. 
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diferentes etapas de la gestación materna. En otros paises, 

también se aplican este tipo de medidas. pero no con La 

disciplina y el rigor con que se aplican en Cuba. Cuba posee el 

indice de mortalidad més bajo de todos Los paises en vias de 

desarrollo y cuenta con La infraestructura médica més completa 

y segura de Latinoamérica. 

~n la comolementaciOn del bienestar de la familia, La 

legislación cubana hace énfasis en los requerimientos para 

sacar adelante La formación de un hogar sólido. La revolución, 

en el plano práctico, hace esfuerzos para aliviar Las tareas 

domésticas y garantizar la mejor atención a los ninos, a través 

de La creaciOn de instituciones y de La instrumentaciOn de 

servicios, como Los circulas infantiles, medios internados, 

becas, comedores, sistemas de prioridad de desarrollo fisico e 

intelectual de Los ninos, todo esto en apoyo a La educaciOn de 

la infancia y en apoyo a Los padres, en Las diferentes tareas 

que confiere la revolución al pueblo en general. Esto resalta 

el carácter cada vez més cercano, de Lo que una mujer en 

cualquier otro pai~ se preocuparia por darle a sus hijos. Ve 

igual manera, es importante subrayar el carácter que adquiere 

esta realidad en otros paises, ya que muchas veces Las familias 

no cuentan con los recursos suficientes oara sacar adelante 

este tipo de necesidades y el Estado no alcanza a favorecer a 

todas Las capas de la poblacion. 

Existe en Cuba, una serie de soluciones materiales a los 

orobLemas de la mujer trabajadora. El [stado cubdno recomienda 
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a todos los organismos competentes, el estudia y aplicación de 

Las siguientes medidas: 

1> Organizar cursos especiales para recalificacion de 

trabajadoras, en horarios que permitan la participación de 

campaneras en algunas dificultades. 

2) Incluir Las necesidades de fuerza de trabajo femenino, 

en Las programaciones de los organismos sobre fuerza Laboral, y 

controlar estrictamente el cumplimiento de este programa, asi 

como la implantación de cursos para la incorporación de mujeres 

desocupadas en Las capacidades instaladas y en Las nuevas que 

estén proyectadas. 

3) Implantar horarios parciales, que 

incorporación femenina en jornadas de menos 

analizarse si estos horarios también podr1an 

faciliten La 

de 8 horas, pero 

ser aplicados a 

aquellas mujeres que después del parto, por carecer de permiso 

para el cuidado del nino, tienen que abandonar el trabajo. 

formas de trabajo por contratación o 

pago proporcional a Los mismos, en 

4) Establecer nuevas 

destajo, como forma de 

centros de trabajo e incluso a domicilio, de acuerdo con Los 

requerimientos y posibilidades de la economia. 

s> Implantar Los sébados Libres, siempre que La producción 

y Los servicios en cuestión lo permitan y existan condiciones 

apropiadas para ello en los centros, ya que partiendo de Las 

experiencias actuales, la permanencia de ninos en Los centros 

de trabajo constituyen un riesgo para Los mismos, y 
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obstaculizan La Labor de Las madres y del colectivo, y por 

tanto va en detrimento de La producción o Los servicios segón 

el caso. 

6) Adecuar la plantilla a Las necesidades reales en los 

centros, donde La mayoria de los trabajadores son mujeres y 

modificarlas donde sea necesario, ya que hasta el momento, aún 

no se cubren Los requerimientos derivados de Las ausencias por 

maternidad. 

7> Incrementar algunas tipos de servicios gastronómicas 

industriales que faciliten Las Labores domésticas. 

Bl Analizar La participación de La mujer trabajadora, en 

el proyecto de una sociedad socialista y Libre, teniendo en 

cuenta sus dificultades para que Las mismas no sean devaluantes 

para ellas o para su centro Laboral. 

9) Desarrollar un trabajo dirigido, a que se comprenda por 

todos los sectores de la población, La necesidad de que este 

tipo de medidas agrupadas en La politica del Estado Socialista, 

se Lleve a cabo, desde Los o~ganismos politicos y 

administrativos, hasta el propio hogar, con La colaboración de 

toda La fam1L1a.<42l 

Como podemos darnos cuenta, la estructura de seguridad 

social se funda en la necesidad de asegurar La plena armon1a 

entre Los diferentes requerimientos de La mujer cubana. RQui se 

<42> Salazar G. Alberto y Pérez G. Victor.- Visión de 
Cuba.- Editora Politice.- La Habana, Cuba. 1987.- P. 345-348. 
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parte de La tesis de que "La mujer trabajadora en La 

construcción de La patria socialista", es propósito de Las 

agrupaciones Laborales, darle un Lugar preponderante a sus 

necesidades en el campo del desarrollo familiar, ya que es el 

motor que gesta el constante movimiento de la sociedad cubana 

en la construcción de su patrimonio y sobre todo, en La defensa 

de la revolución, tal y como se argumenta. 

Asimismo, es importante senaLar, el carácter especial que 

se Le confiere a La mujer en las diferentes momentos de sus 

necesidades, tanto como madre, como trabajadora y por último 

como elemento vital en toda la estructura que viene a conformar 

el proyecto de Nación fundada en el Socialismo. 

La Federación de Mujeres Cubanas se ha conformado, como el 

organismo vivo y fehaciente del quehacer femenil en forma 

revolucionaria, y canalizando Las demandas Que surgen en el 

devenir de La mujer en la vida cubana. 

Si algo puede resumir el carácter esencial en La formación 

de la patria cubana, Lo constituye el hecho de que La mujer es 

parte fundamental, con su 

armenia de la revolución 

contribución, al 

y sobre todo que 

desarrollo y a la 

ella es La que 

impulsa los cambios y da sus reclamas para que se realicen los 

planes de una sociedad mejor, al mismo nivel que el hombre. 
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3.- LegislaciOn Soviética. 

La UniOn Soviética es el primer Estado socialista que, al 

ir cumpliendo las numerosas tareas que La edificeciOn de una 

nueve sociedad plantea, dio también un ejemplo de emancipación 

de La mujer, el ejemplo de que La mujer disfruta de verdadera 

igualdad de derechos respecto al hombre. De no haberse 

emancipado a La mujer, y de no haberserle incorporado al 

trabajo productivo de La sociedad, hubiera sido imposible hacer 

realidad los grandiosos planes económicos para convertir el 

atrasado pais agrario que era Rusia en el pasado, en una 

potencia socialista altamente desarrollada, y hacerlo en un 

plazo increiblemente corto desde el punto de vista histOrico. 

En los paises socialistas, en Lo tocante a La solución de 

Los problemas femeninos y a La elevaciOn del papel que La mujer 

desempeMa tanto en La sociedad como en La familia, rigen leyes 

comunes, a saber: incorporación masiva de la mujer a La 

producción social, superación de su nivel cultural y 

profesional, elevación de su conciencia politice y de su 

actividad social, protecciOn muLtifacética del trabajo 

femenino, preocupación por La salud de La madre y del nino, 

amplia participación de La mujer en La administración del 

Estado, en La vida cultural y espiritual de la sociedad. 

Una de las premisas indispensables para incorporar a la 

mujer al trabajo productivo y mejorar La calidad de su trabajo 

es Que toda mujer tiene acceso a cualquier tipo de ensenanza 

profesional y puede constantemente elevar su nivel profesional. 
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La ensenanze es gratuita y se imparte e cualquier persone, 

independientemente de su condición social Que va.de acuerdo con 

sus dotes e inclinaciones. Al mismo tiempoJ se Les dá La 

garantia de obtener trabajo según La profesión adquirida por La 

que no existe para el soviético problemas de colocaciOn. Esa 

también estimula a La mujer a adquirir una profesión y trabaja~ 

luego según su especialidad. 

EL derecho a recibir ensenanza, igual para el hombre y Le 

mujer, es uno de Los principales logros del sistema socialista. 

En 1969, el Congreso Mundial de Mujeres, celebrado en 

Helsinki, planteo La cuestión de otorgar Las mujeres el 

derecho a la instrucción, facilitarles el acceso a La enseManza 

en todos Los niveles y en diversos campos del saber y 

garantizarles condiciones que favorezcan La superación 

intelectual y cultural, tanto en el campo coma en la ciudad. 

uno de Los principios socialistas es La protección del 

trabajo de La mujer, asi coma de La maternidad y La infancia. 

ln La URSS, forma parte de La politice estatal el proteger el 

trabajo de La mujer, dadas Las 

del organismo femenina y Las 

particularidades fisiológicas 

funciones de madre. A este 

respecto, se Lleva a La práctica un conjunto de medidas 

especiales. 

La mujer, lo mismo que el hombre, disfruta de garantias 

generales de protección de su trabajo. En primer Lugar, para 

todos los obreros y empleados de La economia nacional <tomando 
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en consideración la jornada reducida de Los profesores, médicos 

y algunas otras categorias> la semana Laboral -con dos d1as 

feriados- dura 39.4 horas, por término medio. 

El trabajo de La mujer Lo condicionan varios factores 

especificos -La familia, La edad de Los ninos y otros- el 

Estado Le otorga a ella el derecho a La jornada incompleta o a 

La semana incompleta de trabajo, si para ello surge la 

necesidad o asi la desea la mujer. En estos casos, el salario 

es proporcional al trabajo realizado o al tiempo laboral, según 

Las tasas y tarifas generales. 

Para La mujer existen normas Limitadas de carga, que son 

mucho més bajas que para Los hombres. EL código Laboral prohibe 

utilizar el trabajo femenino en Labores pesadas y en 

condiciones nocivas para La salud. Se prohibe también emplear a 

mujeres en trabajos subterráneos, excepto algunos tipos de 

trabajo que no supoñen el empleo de fuerza fisica y están 

relacionados con el servicio sanitario y comunal. EL código no 

admite el trabajo nocturno de La mujer, salvo en aquellas ramas 

económicas donde este trabajo es indispensable. En este caso se 

considera como medida temporal y se hace todo Lo posible por 

reducir o suprimir los turnos de noche. 

En Los convenios colectivos que en f6bricas, empresas 

industrias y obras de construcción se acuerdan entre el comité 

sindical y La administración, siempre hay un punto que se 

titula •mejoramiento de Las condiciones de trabajo y vida de 

las mujeres" y que supone que ambas partes asumen el compromiso 



200 

de facilitar a La mujer condiciones para que puedan aprender 

algún oficio y elevar su calificación profesional, as1 como de 

promoverla de Las Labores auxiliares a las que requieren mayor 

calificación, Lo que significa mejores condiciones de trabajo y 

un salario más elevado. 

AL reconocer que La maternidad es una importantisima 

función social 

por facilitarle 

de La mujer, el Estado socialista, se preocupa 

condiciones para que ella pueda compaginar de 

manera Optima sus funciones de medre con la actividad laboral y 

social. En la URSS se perfecciona de modo invariable el sistema 

estatal de protección a La maternidad y La infancia. 

administración de empresa puede Ninguna 

colocación a La mujer o despedirla por razones 

casada o tiene hijos. 

negar 

de que 

una 

está 

También la Ley protege rigurosamente Los intereses de La 

mujer embarazada y de La madre Lactante. A tales mujeres 

tampoco se Les puede negar el trabajo ni despedirlas. 

Según La Legislación Laboral, Las obreras y empleadas 

públicas, en casos de embarazo y parto tienen derecho a 

vacaciones pagadas durante 56 dias antes del parto y 56 dias 

después del parto. Si ocurren complicaciones de parto o nacen 

dos o m6s hijas a la vez, el periodo puerperal se prolonga 

hasta 70 dias. Según el deseo de la mujer, a las vacaciones de 

parto se pueden sumar las vacaciones ordinarias. 
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De acuerdo con Las directrices del XXIV Congreso del PCUS 

(Partido comunista de La UniOn soviética>, a partir de 1973 Las 

vacaciones de embarazo y parto se paga integramente, sea cual 

sea La antigüedad Laboral de La mujer. 

R solicitud de La mujer, la administraciOn debe 

concederle, ademés de vacaciones de embarazo y parto, 

vacaciones sin retribución hasta que el niMo cumpla un ano, 

conservéndose a la madre su puesto de trabajo. Este periodo de 

vacaciones adicionales no se Le descuenta de su antigüedad de 

trabajo. 

Las mujeres embarazadas pueden pasar temporalmente a un 

trabajo mas Llevadero si Lo aconseja el médico. A Las madres 

cuyos hijos son de pecho o no pasan de un ano de edad, en caso 

de no poder cumplir su trabajo, se Las traslada a otro. En 

todos estos casos se les conserva el salario anterior. 

se prohibe utilizar en faenas nocturnas a mujeres 

embarazadas o que tienen hijos menores de un ano. Las madres de 

hijos en edad de un ano hasta 8 anos no pueden ser utilizadas 

en trabajos fuera de la jornada -laboral; tampoco se Les puede 

enviar en comisión de servicio, sin su consentimiento. 

Si La mujer tiene hijos menores de un ano, por cada tres 

horas de trabajo disfruta media hora de descanso para 

amamantar. Estos descansos se Le pagan a razón de su salario 

medio. 
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La protecciOn a La maternidad en La URSS supone todo un 

sistema de establecimientos sociales: materiales, sectores de 

obstetricia en hospitales, consultorios ginecológicos, etc. 

Todo tipo de servicio médico prestado, tanto a Las mujeres 

madres y sus hijos como a toda La poblaciOn, es gratuito y a 

todas Las parturientas en La ciudad y el campo se Les asegura 

servicio médico. 

Asimismo en La URSS, como regla, La mujer madre suele 

trabajar, pero favorece el hecho de que tienen tanto en La 

ciudad, como en el campo, una extensa red de instituciones 

estatales de puericultura, al alcance de cada mujer madre. Se 

trata de casas-cuna, jardines de infancia y otros tipos de 

organismos de ninos. Además, en el campo se crean instituciones 

similares, de carécter temporal, durante el verano. 

Asi también a Las madres el Estado les· concede varias 

subvenciones mensuales: al nacer el tercer hijo, reciben 

subsidio una sola vez, y a partir del cuarto hijo reciben 

regularmente subvención mensual. R las madres solteras, el 

Estado les paga una subvención mensual, independientemente del 

número de hijos. 

En cumplimiento de Las directrices que trazó en su XXIV 

Congreso, aumentó el número de dias pagados que se le concede a 

La madre trabajadora, y sobre todo a La madre soltera, par~ 

atender al hijo en caso de enfermedad. 
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Todas estas medidas atestiguan La incesante solicitud que 

el partido y el gobierno manifiestan respecto a Las 

trabajadoras. 

En este pais, La mujer madre goza del respecto de todo el 

pueblo. R La madre que tiene diez hijos se Le concede el titulo 

honorifico de "Madre Heroina", La madre que tiene siete a nueve 

hijos se honra con la orden ''Gloria Materna'', y La que tiene 

cinco o seis hijos con La "Medalla de La Maternidad". 

La participaciOn de La mujer en La vida econOmica y 

cultural de la sociedad requiere que esta última se preocupe 

por hacerle més Llevaderos sus quehaceres familiares y reducir 

el tiempo que ella interviene en atender a sus hijos y el 

hogar. Según muestran investigaciones especiales, La mujer 

gasta dos o tres veces més tiempo que el hombre en las 

necesidades de su familia, Lo cual reduce su tiempo Libre y 

Limita Las posibilidades de su desarrollo cultural. 

Las transformaciones con miras a mejorar La vida doméstica 

se caracterizan por dos rasgos: de un Lado, se moderniza La 

economia doméstica, pertrechéndose con novisimos aparatos 

mecánicos y eléctricos; de otro Lado, gradualmente se socializa 

el trabajo doméstico, desarrolléndose nuevas formas y tipos del 

servicio público. Precisamente en la socialización del trabajo 

doméstico, al devenir éste una amplia rama de aplicación del 

trabajo social, los clásicos del marxismo-leninismo ve1an el 

principal camino hacia La emancipación de la mujer. 
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La experiencia de La Unión Soviética y de otros paises 

socialistas demuestra que Los problemas relacionados con La 

participación, ~ada vez mayor y útil, de La mujer en La vida 

económica, politica y social, se resuelven de mejor manera 

donde el Estado asume ante La 

responsabilidad por mejorar La 

sociedad 

vida de 

La completa 

La mujer, por 

garantizarle el derecho al trabajo y a su remuneración en 

iguales condiciones que el hombre, par concederle posibilidades 

iguales de recibir enseManza y profesión; donde el Estado 

protege Los intereses de La madre y del hijo y el trabajo 

femeninoj donde toda la sociedad se preocupa por ayudar a la 

mujer a atender a su familia y a criar a sus hijos. 

En La sociedad socialista, todo hombre y toda mujer ven 

seguros su porvenir, pues saben que su trabajo, sus capacidades 

y su energ1a se aplicarán y estimarán dignamen~e. 

Ahora bien La situación actual de La ahora Comunidad de 

Estados Independientes C CEI >, se debe i~dudablemente a La 

transformación social que se ha Llevadd a cabo en el vasto 

territorio de Lo que fue La URSS y en donde, el extraordinario 

lider ruso,Gorvachov llevó a cabo cambios en medio de una 

profunda y prolongada crisis económica, que se caracterizo por 

el constante desabasto en las ciudades y centros de producción 

industrial y minera, creando el descontenta social por Lo que, 

Mijail Gorvachov para que pudiera sacar a La URSS adelante, 

tuvo que optar por la mAs radical y revolucionaria reforma 

económica Y financiera del socialismo soviético, introduciendo 
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el mercado y la propiedad mixta con amplia participación de La 

propiedad privada. 

De igual manera la transf armación democrética de Europa 

del Este que permitió La reunificación de Alemania, gracias e 

la decisión de Mijail Gorvachov pare retirar Las fuerzas 

militares soviéticas de esta parte del mundo, que no es 

complete porque todavia hay 350 mil soldados soviéticos en 

Alemania y unos 50 mil en Polonia, suscitó un gran y profundo 

reagrupamiento de paises y fuerzas. 

Europa del Este se mueve hacia el Occidente, por razones 

politices, económicas, ideológicas y estratégicas. Pensando que 

asi obtendré más ayuda y apoyo para su recuperación, seguridad 

y avance, porque ve a Occidente como aliado y contrapeso frente 

a la unión Soviética a La que todav1a trata con desconfianza 

nacida en el reciente pasado aún cuando subraya Que si 

Gorvachov no podria hacer lo que ahora pretende. 

Al derribarse el Muro de Berlin, se unifican las dos 

Alemenies, dejando e Los paises que integraban el bloque 

socialista de Europa del Este en Libertad de que eligieran su 

propio sistema de gobierno y disolviendo el Pacto de Varsovia. 

Con esto Gorvachov, también alentó sin desearlo a varias de Las 

Repúblicas Soviéticas a pedir para ellas Libertad y autonom1a, 

con Letonia, Estonia y Lituania a la cabeza. 

La cuestión central de La intentada reforma económica, 

ahora en Pleno debate polémico, no es como La mayorla de Los 
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observadores piensan, La introducción del mercado, sino més 

bien el tema de la propiedad, la transformación del actual y 

vigente sistema de propiedad en la Unión Soviética. Aunque hay 

diferencia de forma y ritmo en cuanto a la aplicación de la 

econamia de mercado, nadie de Los que ahora debaten el futuro 

económico soviético esté realmente contra el establecimiento 

del mercado como el punto central de La reforma económica. 

Para que pueda funcionar realmente La economia de mercado, 

precisa como base de su existencia, de un sistema de 

propiedades que permita La competencia, alma de todo el 

mercado. Por Lo tanto, mientras en la Unión Soviética no se 

determine abolir La casi exclusiva propiedad estatal, o 

nacional, para que pueda introducirse una economia de propiedad 

mixta y se permita propiedad privada a Larga escala, que 

conviva y compita con la estatal y con la colectiva y 

cooperativa, no podré establecer una real economia de mercado. 

El tema actual en la unión Soviética en vispera de históricas 

decisiones, no es tanto el mercado en si, sino més bien, el 

nuevo sistema de propiedad para que el mercado pueda funcionar. 

Muchos dirigentes y ciudadanos 

el viejo y caduco sistema educados en 

introducción de variadas formas mixtas 

soviéticos,nacidos y 

socialista, ven La 

de propiedad, que 

como un ataque al 

idea e ideologia 

requieren de amplias privatizaciones, 

socialismo, como una traiciOn a La 

socialista,tantas décadas dominante en La sociedad y Estados 

soviéticos. No comprenden, no consideran ni aceptan que el 
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socialismo demacrético pueda vivir y avanzar basado en un 

diferente y variado sistema de propiedades, terminando con el 

monopolio de propiedad por parte del Estado. 

EL poder de la numerosa y pudiente burocracia soviética se 

basaba precisamente, en La propiedad estatal o nacional, que se 

presentaba al pueblo como su propiedad, cuando en verdad jamés 

Lo fue asi. La burocracia partidista y estatal era La que 

usufructuaba La propiedad estatal y nacional, edificando su 

poderio de mando partiendo del hecho que habia podido manejar 

La economia soviética apoyéndose en ello en el control central 

y absoluto de La propiedad estatal y nacional. 

Ahora esta misma burocracia es La que se opone a la 

introducción del mercado y a Le diversificación de La 

propiedad, porque no quiere que La reforma económica merme su 

poder, sus privilegios y parcelas de poder. 

EL periodo que ahora transita La URSS es sumamente 

delicado, complejo y dificil, pero esto no significa el fin del 

socialismo en el pais donde ha triunfado. 

La tarea de introducir el mercado y Las nuevas reformas de 

propiedad seré gigantesca. Tanto més que La crisis economice 

perdura, el descontento social crece y las tendencias de la 

desintegraciOn de La URSS persisten. 

Cuando se desintegró La URSS, dice MijaiL Beliat que ese 

25 de diciembre, a Las 19:1~ horas, desciende en el Kremlin la 

bandera roja,, en el silencio absoluto como un entierro ... Las 
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calles de Moscó se ven blancas como Las sábanas. Nadie quita La 

nieve de las calles, porque Los barrenderos escasean como casi 

todo en este pais. 

EL 18 de diciembre el Soviet Supremo de La URSS esté con 

fiebre, mejor dicho, Los restos del Soviet Suprema. Los 

gobernantes de Rusia están llevando a millones de personas a 

una guerra que terminaré en un baMo de sangre, dice el diputado 

federal Coronel Alksnis, estoy seguro de que Yeltsin, pronto 

mandaré a Los jovenes rusos a La guerra contra ucrania. La 

bandera roja todavia esté ondeando sobre el Kremlin y nadie 

puede quitarla. En La Unión Soviética todavia hay fuerzas sanas 

y patriotas que son capaces de parar a Los politicos. E~ 

gobierno de Moscú publico un llamado a Los comerciantes y a la 

gent• de negocios que dice: "Debido a La desintegración de Las 

viejas estructuras econOmicas, el alza impet~osa de La vida y 

La inflación galopante, han aparecido centenares de miles de 

moscovitas que viven por debajo del nivel de pobreza, la 

mayaria de ellos son ancianos, inválidos y niMos ". En tales 

condiciones, el gobierno de Moscú, cuenta con La ayuda de Los 

circulas de negocios capitalinos. Para mejorar un poco las 

circunstancias de la vida de esas capas de La población se 

necesita de La buena voluntad de los prósperos negociantes 

moscovitas, a fin de organizar la comida, el servicio médico y 

La adquisición de ropa gratis para el invierno. 5egún las 

estadisticas, SS por ciento de Las familias moscovitas están 

viviendo en condiciones de miseria. 
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Ahora, en fecha reciente, el VI Congreso de Las diputados 

populares de La Federación Rusa deberén debatir el proyecto de 

una nueva ConstituciOn Politice. Algunos de ellos han expresado 

que el texto tiene una serie de cl6usulas de compromiso, sin 

Las cuales La aprobación por el Congreso seria imposible y es 

que ese proyecto introduce por primera vez en 74 anos de 

Constituci?nes comunistas, el concepto de propiedad privada y 

de La inmovilidad de La misma y refrenda el muLtipertidismo. 

EL secretario General de Le Comisión Constitucional 

recordó gue Las modificaciones que se han hecho, no afectaron 

para nada la concepción del proyecto, aprobado en 1990 con la 

participación directa del presidente ruso Boris Yeltsin. Las 

mayores criticas del proyecto oficial se centran en que no se 

definen claramente Los poderes del presidente y que el papel de 

Jefe de Estado y Los órganos de poder Locales son ambiguos. 

La situación por La que pasa La antigua Unión Soviética en 

este ano de 1992 es bastante dura. Según La Organización 

Internacional del Trabajo C OIT >, senala que este mismo ano 15 

millones de rusos perderán su trabajo, mientras sus lstados 

Luchan por modernizar sus ineficientes economias. EL desempleo, 

desconocido bajo el régimen comunista, es uno de los problemas 

más graves que enfrenta Rusia, La mayor de Las ex-repúblicas 

soviéticas. 

En cuanto a LB situación de La mujer en La Comunidad de 

Estados Independientes, nuevo nombre que adopto La antigua 

URSS, no se pude dar a conocer el estado que guarda en cuanto a 
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su protección jurídica actual, dado que Los LegiSladores han 

estado trabajando al respecto para dar a conocer Las nuevas 

Leyes que de acuerdo a La modificación en Las nuevas 

estructuras sociales, serán Las aplicables. 

Sin embargo creemos que los derechos adquiridos a través 

de Los anos no se pueden perder, no se deben perder, pues ha 

sido mucho el esfuerzo realizado para Lograr el Lugar que 

tiene; denotándose con claridad que su ideologia no cambiaré, 

pues tienen bien claro las condiciones de La profunda 

reestrucuturaciOn que se está llevando a cabo en su pais y de 

La enorme participación que deben tener en el trabajo enfilado 

a acelerar el desarrollo socioecon6mico del mismo. 

4.- Estudio Comparativo de La Seguridad Social y La protección 
de La mujer en La URSS, Cuba y México. 

La Legislación soviética, emanada de La Revolución de 1917 

que vio florecer a Lo Largo de este siglo el sistema más 

controvertido en La historia de La humanidad, fue calificada 

por algunos analistas e historiadores como un sistema politice 

semejante al nazismo, pero muy por encima de este tipo de 

encasillamiento histórico, ya que el desarrollo en si, de La 

seguridad social soviética, se fundó en la doctrina marxista, 

posteriormente complementada por Las tesis de Lennin y del 

Llamado Leninismo. 

Con el desarrollo del Socialismo, se hizo necesario 

incluir una serie de reformas, que el propio Partido comunista 
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desde su perspectiva, considera necesaria y estando en el poder 

Leonid Hrézhnev, se da pie a La constitución de 1977. Esta 

Constituc10n tiene toda una serie de rasgos, que subrayan 

nuevas peculiaridades importantes y que se caracterizan ante 

todo, por ser La Ley Fundadora de un Estado , con una sociedad 

socialista desarrollada. Esta circunstancia no solo ha sido 

refrendada constitucionalmente, sino que se ha reflejado de 

manera decisiva, en todo el contenido de la Ley fundamental. 

En La Constitución de La URSS, estén enunciados Los principios 

fundamentales del régimen socialista y se refrendan Los rasgos 

principales del socialismo desarrollado, que al mismo tiempo se 

le considera como una etapa directa de la construcción del 

comunismo. 

La Constitución de la UHSS, en su articulo 39, refrenda en 

su aspecto general todo el conjunto de derechos y Libertades de 

Los ciudadanos soviéticos, a La vez que se indica a quién y 

para qué fines se conceden, de qué modo se garantizan y cómo se 

desarrollan. "Los ciudadanos de La URSS poseen toda plenitud de 

derechos y libertades socioeconómicas. politicas y personales, 

proclamadas y garantizadas por La Constitución de La URSS y Las 

Leyes soviéticas. EL régimen socialista asegura La ampliación 

de Los derechos y Libertades y el constante mejoramiento del 

nivel de vida de las ciudadanas, en la medida que se cumplan 

las programas de desarrolla saciaecanómica y cultural."(43) 

(43) Constitución Soviética.- Editorial Progreso.- Hoscú.
P. 16. 
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Desde sus primeros dias de existencia, el Estado no sólo 

aspiro a conceder a Los trabajadores el méximo de derechos y 

Libertades, sino también a garantizar su ejercicio efectivo. 

Dentro de este margen constitucional, el papel de la mujer en 

la canstrucc10n de la patria socialista es considerada como 

vital en todos Los quehaceres cotidianos. 

La ConstituciOn de La URSS hace referencia, no solo a La 

igualdad, sino también al compromiso de cada mujer. Ante todo y 

este orden, aparecen el escalafón de Las prioridades de "una 

camarada" en La patria socialista. Primeramente tiene fidelidad 

al Partido y a La propia Revolución; segunda, a su patrimonio, 

que es La patria Socialista y en tercer término, aparece a si 

misma, Lo que implica a su familia y·a su patrimonio, que son 

asimismo patrimonio de La URSS y del Partido. La mujer adquiere 

compromiso al aceptar formar parte del conglo~erado social, su 

vida gira alrededor de Los requerimientos que La sociedad y el 

Partido elijan, para bien de La causa en común. Ahora, su 

realizaci6n plena es La realizaci6n del socialismo, de La 

familia y del conjunto de La sociedad soviética, cuyo af6n 

revolucionario es el de La méxima comunista. RL menos asi Lo 

plantean Las tesis de La Constituci6n. 

Pero actualmente con La transformación de la Unión 

Soviética, el proyecto oficial de La nueva constitución rusa, 

destinada a desmontar el sistema comunista de La organización 

estatal y social de Le Federac16n Rusa, ha desatado una aguda 

polémica por su trasfondo ''totalitario~ y ''socialista''. 
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EL VI Congreso de Los diputados populares de La Federación 

Rusa, deberé debatir el proyecto aprobado por La Comisión 

Constitucional del Parlamento Ruso, dirigida por Oleg 

Rumiantsev, y aprobar una Ley Fundamental que de Fundamento 

Juridico a Las reformas actuales. 

Sin embargo Los analistas admiten que el proyecto refleja 

el vuelco dado por la sociedad desde su antiguo pasado 

totalitario hacia Los nuevos valores democráticos, y fija Los 

principios de un Estado de Derecho. 

No obstante comentan que el proyecto no garantiza La 

ejecución y defensa de Los derechos y Libertades de Los 

ciudadanos de La Federación Rusa. 

los observadores pol1ticos a su vez se sorprenden por La 

forma y método elegidos para cambiar La carta Magna, 

especialmente si se tiene en cuenta que Los escenas de este 

Congreso fueron adjudicados en Marzo de 1990, cuando todav1a 

existia La URSS, y gran cantidad de sus diputados responden a 

la entonces predominante ideolagia comunista. 

En el proyecto oficial se traslucen Las indefiniciones y 

ambigüedades del actual estado de cosas 

pese a La voluntad mayoritaria de 

en Rusia, en La que 

cambios democráticos 

subsisten Las viejas ideas del poder soviético. 

"Esta constitución es semejante en parte a La estalinista 

de 1936, uno de cuyos vicios era justamente la imposibilidad de 

utilizar, en La práctica las normas de la Constitución para 
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proteger Los derechos y libertades fundamentales de Los 

ciudadanos", afirmaron Los juristas. 

El proyectti introduce, por primera vez en 7~ anos de 

constituciones comunistas el concepto de propiedad privada. 

Asi mismo el ahora dirigente Boris Yeltsin anuncio en 

febrero de este ano que introduciré ''correcciones'' a Las 

reformas económicas en Rusia, en particular e los programas de 

protección social. Otorgó un aumento salarial a Los militares e 

incremento Los apoyos económicas a pensionados, estudiantes y 

mujeres solas con hijos. 

Asi también ante el descontento social provocado por La 

Liberación de Los precios el presidente Boris Yeltsin elaboro 

un plan que preve la declaración del estado de emergencia por 

un plazo de e meses, informo La televisión central. 

Pero se cree que Rusia no podré evitar un mayor 

empobrecimiento de su población debido a La inflación, el alza 

de Los precios y del desempleo. Tampoco podrá hacer gran cosa 

contra ese desempleo provocado por La baja de La producción y 

la reestructuración de la economia. Husia deberé también pasar 

por La etapa del aprendizaje de los métodos modernos, y no 

puede ignorar el precio de semejante cambio¡ miles y miles de 

quiebras, carreras y vidas rotas. 

Un cambio arduo en el que se van sacrificar una o dos 

generaciones por lo menos en el altar del mercado. Eso después 

de cuatro generaciones sacrificadas en el altar del socialismo. 
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Pero creemos que ahora la derrumbada Rusia va a tener La 

madurez y el valor para no dejarse enganar por un nuevo 

espejismo cualquiera que este sea 

Se puede apreciar que en La actualidad la CEI no cuenta 

con una Constitución Reformada sobre la cual nos podemos basar 

para hacer una atinada comparaciOn con Las Legislaciones tanto 

cubanas como mexicanas, sin embargo creemos que Los derechos 

Logrados por La mujer soviética serén dificiles de perderse 

independientemente de su régimen. 

En La Legislación cubana, La mujer esté comprometida con 

La construcciOn de una patria socialista, tome parte integra en 

todos Los planos y sobre todo en su organización y toma de 

demandas, a través de sus organizaciones, que son partes del 

Estado socialista Cubano. 

senaLamos que sus diferentes modos de gobernar y ser 

gobernados, son Los que determina el campo de acción de todo 

campo social. En el caso de La Legislación mexicana, son Las 

instituciones Las encargadas de dotar a las mayorias de los 

servicios bésicos, principalmente a los que no poseen Los 

recursos necesarios para hacerse atender y sobre todo poner 

énfasis en sus reclamas básicos, aqu1 el mecanismo funciona a 

base de los centros de seguridad social y de la protección del 

ciudadano, no esté bajo el amparo del Partido o el compromiso 

con la Patria Socialista, sino con La sociedad en si. 
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Asi, de otra forma, el bienestar de una población según 

Las Leyes mexicanas se garantiza por el hecho de nacer crecer y 

respirar Las Leyes republicanas, además de lo que se busca el 

bien de la mayor gente posible, sin comprometerla con ninguna 

clase de prebendas, en La búsqueda de consolidar un proyecto a 

base de decretos. 

Si bien es cierto que la Legislación cubana en mucho 

supera a este ramo de La Legislación mexicana, de igual forma 

es acertado decir que el volumen de poblaciOn y La estrategia 

que ésta guarda es totalmente contrastante. Conocemos La 

geografia de ambas naciones, conocemos su proyecto histórico, 

pues a éste último responde la estrategia de velar por el 

bienestar y seguridad de ambas naciones. Es de suma importancia 

La formula cubana de desarrollo social, asimismo La politice 

del Estado mexicano que busca sobre todo y ante todo atender el 

reclamo que por Ley se confiere y por la caracteristica 

peculiar de hacer valer Los reclamos para Los que se crearon 

Las instituciones. 

EL Estado cubano busca su fundamento teórico y politico en 

el proyecto marxista-Leninista, de aqui que su principal 

enemigo Lo 

florida y 

tenga a 

de éste 

unas millas náuticas en Las costas de La 

hecho, se 

proyecto histOrico que cobija 

salvaguarda Lo encuentra en 

fundamenta el 

La revolucion. 

salvaguardar 

su material 

toda su población de hombres 

el 

de 

y 

mujeres. La mujer para este tipo de casos y en muchos otros que 

ya se mencionaron, forman parte integral de La seguridad de 
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esta Nación. EL mismo discurso de Fidel Castro Le asigna este 

compromiso, Lo hace patente al ceder los planos de primer orden 

en La jerarquia partidista a Las mujeres. 

Si bien en La CEI, el reclamo es distinto pero Los fines y 

procedimientos son anélogos en La mayoria de Los casos, la 

geografia politica de La CE! responde a otras necesidades. La 

vasta estructura y su complejidad, son las que platean un reto 

de su origen diferente, La politice es similar, Los fines de 

igual manera, pero sobre todo y ante todo esté La fidelidad a 

su Estado. Este aspecto quizé esté mucho més enraizado en la 

CEI debido a (as précticas tan discutidas desde Stalin, hasta 

ahora Las emprendidas con sus subsecuentes gobernantes. 

La justicia social en La CEI, esté fundada en La Patria 

Socialista y sus derechos con el ciudadano, pero éste adquiere 

también su estructura juridica para cualquier medio o acción 

que decida emprender. Es as1 , que el amplio panorama politice, 

social y económico se funda en La fidelidad a sus órganos de 

gobierno, que son de Estado. 

Para el caso mexicano La politice del Estado se fundamenta 

en sus Leyes, pero se reparte este caudal de responsabilidades 

en Los diferentes órganos de gobierno y Las instituciones. Los 

sindicatos tienen dentro de sus obligaciones, sustraer las 

diferentes demandas que La población trabajadora reclame. De 

igual forma, las instituciones sociales se encargan de velar el 

sano desenvolvimiento de La sociedad en su conjunto, en La 

orotecc10n de su seguridad y bienestar, muy por encima de 
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antes senalados. 
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de cualquier 1ndole 

rango que distingue a 

aun asi sean 

los dos modelos 
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CONCLUSIONES: 

PRIMERA.- EL antecedente de La Seguridad Social en México es el 

establecimientos de Hontep1os y en Los aMos de 1823 y 1880, 

aparecieron principios de Seguridad Social en forma de 

iniciativas y Keglamentos, pero la concepción real y definitiva 

del inicio del Sistema Mexicano de Seguridad Social nace con el 

derecho del Trabajo, La asistencia y La prevención general y 

los Seguros Sociales durante el movimiento revolucionario de 

1910. 

SEüUNDA.- Promulgada La Constitución Politice de Los Estados 

Unidos Mexicanos en 1917, se reconoció La Libertad y soberania 

de Los Estados de La Federación, autorizéndolos para Legislar 

en materia de Trabajo. En su Articulo 123 se establecieron los 

derechos del trabajador y de manera especial se protegió el 

trabajo femenino, refiriéndose a La maternidad, e Las jornadas 

y a las labores insalubres y peligrosas; en el contenido de 

tales normas se consideró el papel que tenia la mujer en ese 

momento en La sociedad mexicana, qu~ después de una dictadura 

despertó a La Libertad. 

TERCERA.- ll principio tundamental de La Ley Federal del 

Trabajo de 1910, fue la protección de la maternidad, sin 

Limitar La participación de La mujer en La actividad economice. 

CUARTA.- ~in embarqo, el nivel educativo y la capacidad para 

desempeMar un trabajo, constituyen aspectos de importancia cara 

el cambio, esto es, que no basta capacitarse para efectuar una 
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Labor, sino que resulta imprescindible que esta capacitacion 

sea continua y permanente para no rezagarse, pues ésta es La 

única manera de que La mujer obtenga en forma simulténea el 

ingreso al trabajo y la promoción dentro del mismo, para que se 

supere y escale Los diferentes puestos y las variadas funciones 

que Le. correspondan 

contribuir a vencer 

dentro de 

La fuerte 

nuestra sociedad, 

influencia y el 

y as1 

efecto 

obstaculizador de las prejuicios y tradiciones, es decir, 

deberé tener como objetivo corregir La imagen r1gida de Las 

mujeres que deben Llegar al trabajo en La idea de que su papel 

principal en la vida es le de esposa, madre y ama de casa. 

QUINTA.- Por Lo que se hace necesaria La aplicación real del 

contenido de Las norma jurtdicas que regulan el trabajo de las 

mujeres, con el fin de terminar con La situación en que se 

encuentran, pues de nada sirve que exista~ preceptos Legales 

que Las protejan, si no se Llevan a cabo en La práctica. La 

aplicación incorrecta de las leyes causan graves perjuicios a 

La participacion economice, politice y social de las mujeres 

dentro de nuestro pais. 

SEXTA.- ~L 1M55 como instrumento de 5eguridad 5ocial nace en el 

ano de 1943 dando testimonio a La profunda preocupación por Las 

clases Laborantes déndonos cuenta de su desarrollo histórico y 

de su 1deolog1a social de La revolución. 
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SEPTIHA.- Posteriormente a esta 

otras instituciones de Seguridad 

lnstitución fueron creadas 

~ocial de Las cuales Las més 

importantes son el ISSSTE y el ISSFAM que al igual que el IMSS 

otorgan en forma similar prestaciones para sus trabajadores y 

hacen resaltar de forma especial aquellos beneficios de que 

goza la mujer como ser productivo. 

OCTAVA.- EL gobierno se ha preocupado por enriquecer cada dia 

més Las prestaciones en las leyes que rigen a estas 

Instituciones en lo referente a La protección de la mujer como 

son; aumento en la pensión de viudez, mayores prestaciones en 

el parto, La creaciOn de guarderias infantiles y La protecciOn 

médica a los hijos de Los asegurados hasta Los 25 anos si estén 

estudiando, éstas sólo entre muchas més 

NOVENA.- Actualmente el ~eguro de Guarderias que 

diferentes Instituciones es exclusivo para 

ofrecen Las 

las madres 

trabajadoras, servicio del que no gozan las madres estudiantes, 

que al igual que las otras, requieren del cuidado de sus hijos 

para dedicar tiempo a su preparación y desarrollo profesional, 

y asi poder en igualdad de circunstancias que los varones 

adentrarse a la vida productiva del pais. 

DECIHA.- Asimismo, dentro del Régimen Obligatorio contemplado 

en Las Instituciones de Seguridad Social, Los hijos menores de 

dieciséis anos, disfrutan de Las prestaciones en especie 

consignadas en este ramo, sin embargo, es sabido que no gozan 

de asistencia obstétrica en caso de embarazo. por Lo que se 
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sugiere en casos de mujeres menores de edad que han sido 

violadas se otorgue este beneficio 

DECIHA PRIMERA.- Los diferentes convenios y recomendaciones que 

a nivel mundial se han Llevado a cabo por medio de La OIT, han 

sido benéficos para La protección integral de La mujer, 

refiriéndose especificamente a La protección de La maternidad y 

al trabajo nocturno, asi como también a La igualdad de 

remuneración de La meno de obra femenina. 

DECIHR SEGUNDA.- ~n Lo que se refiere·a La politice cubana de 

5eguridad 5ociaL, esté fundada en el reclamo de La población 

femenina, que se hizo presente, al triunfo de La Revolución en 

1959, movimiento que busca desterrar Las injusticias y mordazas 

que se practicaban con La mujer en el Régimen de Batista. De 

igual forma La politice del ~stado Cubano, responde a una 

estrategia de hacer valer y salvaguardar ~l bienestar y La 

~eguridad de cuba trente a la amenaza yanqui. 

DECIHR TERCERA.- Es importante el papel de Le mujer cubana en 

La consolidación de un modelo, como es el socialista, més que 

en México y que en La URSS ahora CEI. Las condiciones 

demográficas y geogréf icas asi Lo reclaman. ~l fervor patrio 

cubano es más politizado en ese lugar que en México o incluso 

en La Cl1. Pero se concluye que Las caracteristicas culturales 

y de dominación son Las que fundan el papel de La mujer en cada 

sociedad, sea la mexicana, la cubana o La soviética. 
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DECIMA CUARTA.- México necesita aún més de La perticipaci6n de 

La mujer en todos sus émbitos, siendo necesario que lo haga de 

una manera formal e instruida, pues seria benéfico para todo el 

pais que La mujer lograra su participación y luchara por 

mejorar su condiciOn como ser social, coparticipe de un proceso 

de crecimiento general de nuestro pais. 
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