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- Debe decir :  

. &Q prafesar  de Derecho Caierc ia l ,  en lugar del  Es  prefesar.. 

. representante legal... 1963, en lugar  de: E s  repre- 

sentante  legal... desde 1963 

2 - Pbg. 3, p i r r a f o  4. 
'I . a l  c rear  e n t r e  irganas a..., en lugar de: a 1  c rea r  en- 

tre i rganes  a... 

3 - ~ ó g .  6 ,  pd r r r f e  8. 

. l a s  i n t e ~ e n c i e n f s t a s ,  q en general.. . , en lugar  de: l a s  In- 

, han puesta sabre l a s  h.ibr.s de l a  m u l t i t u d  innumerable de 

p-g, en lugar  de: han puesta sobre l o s  hombres de l a  

mult i tud innumerable de p rep le t a r i a s  

5 - Pbg. 10,  p&rrafa 9. 

. &, recanocid. y.. . , en lugar  de sin* recenacida y .. . 
6 - pág. 10,  p i r r a fa  10. 

Tissembaun, en lugar  de  Tissembru 

7 - pág. 12,  párrafa  12. 

. Leyes de U&ficaci6& en lugar  de: Leyes de VerificaciÓn 

8 - Pbg. U, p i r r a f a  13. 

. cenoclda cama descansa semanal, en lugar  de: conocida 

coma descansa semanal. 

. ag confitura, en l u g a r  de: configura 



F 

9 - ~ i g .  1 4 ,  párrafe 14. 

. y 2406/58, en lugar  de: y 2406/58 

10 - pág. 1 7 ,  párrafe I R  

. que 3cuve e l  n h e r o  i f n i ~ e . .  ., en l u ~ a r  de; que determine e7 

nÚiero de... 

11 - ~ á g .  22, uórrafo 20. 

. Antokoletz, en lugar  de: Antonio Keletz 

12 - pág. 23, pórrafa 20. 

*. asf come los  distintos.. . ,  en lugar de: asf come l e s  d i s -  

t i n t e s  

iJ - Fde. 24, párrafo 20 

. apoyadas en l a  doctrina.. ., er, lugíir (le: apcyada er.... 

1't - tig. =lb, párrafo 20. . -. . $51. ~ e c i s i 6 q  d e l  empleadar.. . 
15 - Fig. 25, o i r r a f o  20. 

. gar  desvido, en lugar  de: por serv ic io  

16 - l'dg. 26, párrafo 20. 

. Giaget t i ,  en lugar  de Giavett i  

. pedida de infame&, en lugar  de: pedida de l n f o r m  

17 - Pág. 29, párrafo 23. 

. auaento de l a s  yetribuciones, en lugar  de: aumento de las  

atr ibuciones 

l e  - I' ig.  30, párrafo 24. 

. y fulmina can l a  nulidad..., en lugar  de: y culmina.... 

1 C  - l l i g .  33, párrafo 25. 

. se  perciba m n a c i h  per hijo, en lugar de: se nerciba in -  

derni  zaCi Ón.. . 



RAFAEL EDUARDO GUEVARA - 

l o  d e  abogado,  c u r s 6  e l  I n s t i t u t o  y  S e m i n a r i o  d e l  Docto-  
r a d o  e n  J u r i s p r u d e n c i a  d e  l a  misma F a c u l t a d  en  1947 ,  e l  
c i c l o  d e l  I n s t i t u t o  d e  Derecho A e o r n á u t i c o  d e  l a  Nación 
en  1948 y  Derecho d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n ,  e n  Río  d e  J a n e i -  
r o ,  becado p o r  l a  Fundación  " G e t u l i o  Vargas" ,  en  1952- 

Fue p r o f e s o r  d e  Derecho C o m e r c i a l ;  Derecho 
Usua l  y  P r á c t i c a  F o r e n s e ;  Economía P o l í t i c a ;  Derecho 
A d m i n i s t r a t i v o  y  L e g i s l a c i ó n  F i s c a l  e n  e l  I n s t i t u t o  "Gui- 
l l e r m o  Rawson", d e  e s t a  C a p i t a l .  Asimismo d i c t ó  c á t e d r a  
en e s c u e l a s  n a c i o n a l e s  d e  Educac ión  T é c n i c a .  

Desempeñó r e l e v a n t e s  c a r g o s  en  l a  A d m i n i s t r a -  
c i ó n  P ú b l i c a  n a c i o n a l ,  p r o v i n c i a l  y  m u n i c i p a l .  

En l a  S e c r e t a r í a  de Aero r i áu t i ca  ob tuvo  p o r  
I c o n c u r s o  de o p o s i c i ó n  e l  g r z d o  d e  P r imer  T e n i e n t e  A u d i t o r  $ d u r a n t e  cuyo desempeño f u e  J u e z  d e  I n s t r u c c i ó n  M i l i t a r ,  

A s e s o r  J u r í d i c o ,  miembro d e  l a  Comisión R e d a c t o r a  d e  l a  
Reg lamen tac ión  d e l  S o b r e v u e l o  d e l  T e r r i t o r i o  A r g e n t i n o  y  
d e  l a  Comisión R e v i s o r a  d e l  a n t e p r o y e c t o  d e l  Código d e  
J u s t i c i a  M i l i t a r .  

En e l  M i n i s t e r i o  d e  R e l a c i o n e s  E x t e r i o r e s  y  
C u l t o  f u e  J e f e  d e  l a  s e c c i ó n  Unesco,  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e  
Asun tos  C u l t u r a l e s .  

Fue r e p r e s e n t a n t e  l e g a l  ( a d  honorem) p o r  l a  
P r o v i n c i a  d e  Mendoza a n t e  l a  C o r t e  Suprema d e  J u s t i c i a  
d e  l a  Nación h a s t a  1963.  

Los t r a b a j o s  que  ha  r e a l i z a d o  s e  r e f i e r e n  a  
temas  de s u  e s p e c i a l i d a d  y  en  g e n e r a l  han  s u r g i d o  como p r o f u n -  
d i z a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  g e s t i o n e s  que l e  f u e r a n  encomenda- 



// das, tales como Los contratos administrativos. 
Su alcance; Responsabilidad del Estado por acciden- 
tes de aviones militares en actos de servicio Y Cues- 
ti6n de competencia entre la Justicia Militar y la Jus- 
cia Federal. 

Un problema de vital importancia que con 
singular autoridad y versaci6n ha tratado es el refe- 
re~te a la iegisiacibn laboral. En esta oportunidad 
lo ha circunscripto a la mujer y la seguridad social 
en nuestro medio.- 



"LA MUJER Y LA SEGURIDAD SOCIAL 

EN LA LEGISLACION ARGENTINA" 

Por Rafael Eduardo Guevara 

A continuacidn se ofrece  una exposicidn 
que cons t i tuye  un esbozo y no es completa, sobre e l  
tema sefíalado en e l  t i t u l o ,  y cuya f i na l i dad  e s  poner 
de manif iesto l a  preocupacidn que, l a  Repdblica Argen - 
t i n a ,  ha tenido con re lac idn  a l a  posicidn l e g a l  de 
l a  mujer que t r a b a j a ,  a f i n  de asegurar le  l a  conside- 
racidn y respeto  que e l l a  merece en l a  sociedad moder - 
na. 

La Repdblica Argentina, siempre ha dedi- 
cado p a r t i c u l a r  consideracidn a l a  mujer y a l  nifio 
por l o  cua l  c i e r t a s  leyes  h ~ n  normado en un mismo cuer  
po l a  s i tuac idn  de ambos, t a n  cuando l o s  nifios no sea; 
p a r t e  d i r e c t a  en el contexto de t rabajo.  

No obstante  el adelanto logrado, considero 
necesar io  la  actual izacidn d e  esa  i eg i s i ac ibn ,  part icu-  
larmente, como consecuencia de l  avance de l a  tecnica  i n  
d u s t r i a l .  



1.- La creciente participacibn de ia mujer, 
enlas  tareas por cuenta ajena, ya fuese en estable- 
cimientos fabriles, en las tareas rurales, adminis- 
trativas, educacionales, o de cualquier otro tipo, 
provocb una particular preocupacibn en los Gobiernos, 
con el objeto de protegerla, dándole la proteccibn le - 
gal de que, en muchos casos, carecía. 

Ocurre así, dentro del proceso de evoiucibn 
del derecho, que como rama diferenciada - consecuencia 
de la industria manufacturera que, a su vez, es resul- 
tante del maquinismo - aparece el derecho laboral. 

Como consecuencia .del maquinismo, particu- 
larmente en sus primeras @pocas, se agravan los ries- 
gos para la integridad física de los trabajadores, lo 
cual exige la adopcibn de normas protectoras. 

2. - Pbnese, entonces, de manifiesto el poder de 
policfa de los Estados, al dictar las primeras leyes que 
tienden a la proteccibn y seguridad del obrero. 

Posteriormente, en algunos paises, esa le- 
gisiacibn evoluciona, al considerar que el trabajador - en la mayoría de los casos - no goza de verdadera li- 
bertad cuando&ratapuesto que es exacto que actda 
apremiado por la necesidad econbmica, y se dictan normas 
que regulan las condiciones de trabajo, fijando las mi- 
nimas, que las partes no pueden derogar. 

3 .  - Este derecho de trabajo, que otorga protec- 
cibn a los trabajadores, aplica, en un principio, ex- 
tensivamente los principios del derecho tradicional. 



// A s l ,  mediante l a  intervencibn de l  l eg i s la -  
dor, s e  logra l a  sanción de leyes que garantizan condi- 
ciones dignas de t rabajo ,  es tab i l idad  en el  empleo - aun 
que r e l a t i v a  -, protecci6n en caso de enfermedad, regimen 
de descansos - anual, hebdomadario, etc.-, en t r e  o t ros  
beneficios. 

Algunos crearon sistemas de seguros 
soc ia les ,  para cubr i r  l o s  r iesgos ,  incluyendo l o s  que 
derivan de l a  desocupaci6n, muerte, vejez, inval idez ,  ma- 
ternidad. 

4. - La paulat ina evoluci6n, en e s t a  nueva rama de l  
derecho, cobra in t e s idad  a p a r t i r  del  t r a t ado  de Versai- 
l l e s ,  a l  c r ea r  en t r e  brganos a l a  Organizaci6n internacio- 
na l  de l  Trabajo (O.I.T. ). 

5.- E l  derecho d e l  t rabajo,  en continua evolu- 
ci6n, adquiere cada dfa  mayor autonomfa, s i n  perder por 
e so  su vinculaci6n con o t r a s  ramas t rad ic iona les  t a l e s  
como el  derecho c i v i l  o e l  derecho comercial. 

Aparecen as1 como par tes  de aquel,  pero con 
un cardc te r  de especiai izaci6n,  e l  "derecho co lec t ivo  de l  
t rabajo",  e l  "derecho sindical" ,  e l  "derecho a l a  previ- 
s i6n s ~ c i a l * ~  y por dltimo el  "derecho a l a  seguridad so- 
cialq ' ,  

No obstante t a l e s  diferenciaciones,  se ha d i s  
cut ido y se  discute  adn sobre l a  autonomía de esas  ramas- 
del  derecho. 

Hay quienes sostienen que - como l o  he dicho - 
e l  derecho del  t raba jo  " s t r i c t u  sensuw presenta l o s  carac- 
t e r e s  necesarios y suf ic ien tes  para s e r  considerado dere- 
cho aut6nomo. a l a  par  de l  derecho comercial. 



// Otros, señalan que l a  condicibn de in fe r io -  
r idad  del  t rabajador ante  e l  empleador no responde a 
l a  rea l idad,  como consecuencia d e l  desar ro l lo  logrado 
por l a s  asociaciones profesionales u obreras,  neutra- 
l izando as1 en buena medida aquel la  presunta s i tuac ibn  
de in fe r io r idad .  

Aprecian as1 que en v i r t ud  de t a l e s  circuns- 
t anc i a s ,  l a s  normas de l  derecho del  t raba jo  es tdn  des t i -  
nadas a desaparecer en buena par te ,  s u s t i t u y ~ n d o l a s  las 
cidusuias de l a s  convenciones co lec t ivas  y por l a s  i n s t i  
tuciones de previsibn t an to  en cuanto a l a s  re lac iones  
laborales  como en l o  r e f e ren t e  a l o s  r iesgos  a que es tdn 
expuestos el trabajador y su famil ia .  

Considerando as1 l a  vincuiaci6n en t r e  l a s  
normas regu la tor ias  de l a s  re lac iones  individuales  de 
t raba jo  con l a s  de ca rdc te r  co lec t ivo ,  y con l a s  previ- 
s ionales ,  se  propic ia  e l  agrupaminto de  todas en una rg 
ma dnica,  a l a  cual  se denomina "Derecho de l a  Seguridad 
Social1'. 

Pero, t a l  denominacibn no parece para algu- 
nos e spec i a l i s t a s  totalmente adecuada ya que l a  seguri- 
dad soc i a l  comprende tambien l a  a s i s t enc i a  soc i a l  según 
l a  acepcibn aceptada universalmente, y e s t a  quiere  ampa- 
r a r  a l a  generalidad de l o s  individuos por l a  so l a  cir- 
cunstancia de ser necesitados, con prescindencia de l a  
c i rcunstancia  de e j ecu ta r  o haber ejecutado una ac t iv i -  
dad laboral .  Tanto es a s f ,  que e l  D r .  Fe r r a r i  ha critica 
do a l a  Convencibn Constituyente de 1957 porque autor i -  
zb a l  Congreso a d i c t a r  un "Cbdigo del  t raba jo  y l a  segu- 
r idad  socia l"  -a r t .  67, inc.  11. 

) 

6.- En nuestro pafs  algunas i n s t i t uc iones  bdsi- 



// c a s  d e l  derecho d e l  t r a b a j o  han s i d o  absorb idas ,  
t o t a l  o parc ia lmente ,  po r  e l  regimen de p r e v i s i 6 n ,  t a l  
como o c u r r e  con l o s  r i e s g o s  de i n v a l i d e z  o muerte, 
c u b i e r t o  po r  l o s  regfmenes j u b i l a t o r i o s  ( ~ e y e s  18.037 
y 18.038) en  forma mas s a t i s f a c t o r i a  que l a s  oportu- 
namente determinadas en  l a s  l e y e s  9688 y 11.729, aun 
cuando e n  d e f i n i t i v a  se t r a t e  de  r i e s g o s  s o c i a l e s ,  
cuyo adecuado amparo debe ob tene r se  mediante un siste- 
ma de Seguros s o c i a l e s  ( a s f  l o  s o s t i e n e  Deveal i  en  s u  
e s t u d i o  " C r i s i s  de l a  t e o r f a  del r i e s g o  p r o f e s i o n a l "  
en  r e v i s t a  "Derecho d e l  Trabajo",  1946, p6g. 105 ) .  

E i d e n t i c a  conc ius i6n  s o s t i e n e  ese a u t o r  
en cuan to  a l a  c u b e r t u r a  de  l o s  r i e s g o s  por  enferme- 
dad y desocupaci6n,  ya  que , a  su  j u i c i o  - que compar- 
t o  -, l a s  normas de  l a  l e y  11.729 y de  o t r o s  e s t a t u -  
t o s  p r o f e s i o n a l e s ,  se r e f i e r e n  a l  regimen de enferme- 
dad,  mien t r a s  c r e a n  exces ivas  ob l igac iones  a ca rgo  de 
l o s  empleadoresyson i n s u f i c i e n t e s  p a r a  e l  amparo d e l  
t r a b a j a d o r .  

7.- Por o t r a  p a r t e ,  e l  regimen p r e v i s i o n a l  
nac iona l  ha t e n i d o  en  cuen ta  l a  ú l t i m a  v i n c u l a c i ó n  
que e x i s t e  e n t r e  l a i n s t i t u c i ó n  j u b i l a t o r i a  y l a  in -  
demnizaci6n p o r  despido,  desde que dispone que e s t a  
ú l t i m a  no es debida cuando s e  produce e l  d i s t r a c t o  la- 
b o r a l  en  razón  de  que e l  empleado despedido se encuen- 
t ra  en  condic iones  d e  ob tene r  su j u b i l a c i d n  o r d i n a r i a .  

8.- A l  termino de  l a  g u e r r a  mundial (1914-1918) 
en  el  Tra t ado  de  Paz de Versailles (1919) se inc luy6  
una dec l a rac ión  de  p r i n c i p i o  de  p ro t ecc ión  a l o s  t r a -  
ba j ado res  de todos  l o s  p a i s e s ,  y c r e 6  asf  l a  Organiza- 
c i 6 n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T raba jo  (O.I.T.) cuyo o b j e t i v o  



// cas d e l  derecho d e l  t r a b a j o  han s i d o  absorb idas ,  
t o t a l  o parc ia lmente ,  por  e l  regimen de  p r e v i s i b n ,  t a l  
como o c u r r e  con l o s  r i e s g o s  d e  i n v a l i d e z  o muerte, 
c u b i e r t o  po r  l o s  regfmenes j u b i l a t o r i o s  ( ~ e y e s  18.037 
y 18.038) en forma m a s  s a t i s f a c t o r i a  que l a s  oportu- 
namente determinadas  e n  l a s  l e y e s  9688 y 11.729, aun 
cuando e n  d e f i n i t i v a  se t r a t e  de  r i e s g o s  s o c i a l e s ,  
cuyo adecuado amparo debe ob tene r se  mediante un  siste- 
ma de  seguros  s o c i a l e s  ( a s f  l o  s o s t i e n e  Deveali  e n  s u  
e s t u d i o  "Crisis de  l a  t e o r f a  d e l  r i e s g o  p r o f e s i o n a l "  
en r e v i s t a  "Derecho d e l  T raba jov ,  1946, pdg. 105) .  

E i d e n t i c a  conc ius i6n  s o s t i e n e  ese a u t o r  
en cuan to  a l a  c u b e r t u r a  de  l o s  r i e s g o s  por  enferme- 
dad y desocupaci6n,  y a  que , a  s u  j u i c i o  - que compar- 
t o  -, l a s  normas de  l a  l e y  11.729 y de  o t r o s  e s t a t u -  
t o s  p r o f e s i o n a l e s ,  se r e f i e r e n  a l  r&gimen.de enferme- 
dad,  mien t r a s  c r e a n  exces ivas  ob l igac iones  a ca rgo  de 
l o s  empleadoresyson i n s u f i c i e n t e s  p a r a  el  amparo d e l  
t r a b a j a d o r .  

7.- Por o t r a  p a r t e ,  e l  regimen p r e v i s i o n a l  
nac iona l  ha  t e n i d o  en  c u e n t a  l a  d i t i m a  v incu iac i6n  
que e x i s t e  e n t r e  l a i n s t i t u c i 6 n  j u b i l a t o r i a  y l a  in-  
demnizacidn po r  despido,  desde que dispone que esta 
d l t i m a  no es debida cuando se produce e l  d i s t r a c t o  la- 
b o r a l  en  raz6n d e  que el  empleado despedido se encuen- 
t r a  e n  condic iones  d e  ob tener  su  j u b i l a c i 6 n  o r d i n a r i a .  

8.- A l  te rmino de  l a  g u e r r a  mundial (1914-1918) 
e n  el Tra t ado  de Paz de  Versailles (1919) se inc luy6  
una d e c l a r a c i 6 n  de  p r i n c i p i o  de p r o t e c c i 6 n  a l o s  t r a -  
ba jadores  d e  todos  l o s  p a i s e s ,  y c r e 6  as f  l a  Organiza- 
c i b n  I n t e r n a c i o n a l  d e l  T raba jo  (O.I.T.) cuyo o b j e t i v o  



// fue implantar una legislaci6n protectora de los 
trabajadores del mundo entero. 

Su acción ha sido un valioso elemento para 
el progreso del Derecho del Trabajo, incluso en Ame- 
rica Latina, y la legislación laboral y previslonal - que configura el "Derecho de la Seguridad Social" 
- en una disciplina importantisima incorporada a!. de- 
recho universal; y es asf como sus principios se in- 
corporan en las constituciones poliilcas de los esta- 
dos y en las declaraciones de documentos internaciona- 
les (Walker. "Doctrinas Sociales Contemporáneas y Dere- 
cho del ~rabajo"). 

Podemos asi señalar que los principios b6- 
sicos del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social 
son consignados en la mayoria de las Constituciones de 
los Estados y en los mas importantes documentos inter- 
nacionales. A mds del Tratado de Versailles (O.I.T., 
1919) y de la Declaración de Filadelfia de 1944, reco- 
nocen derechos sociales - entre otros documentos inter- 
nacionales - la Carts. de las Naciones Unidas (san Fran- 
cisco, 1945). Declaración Universal de los Derechos 
del Hombre (paris. 1948). Carta Internacional Americana 
de Garantlas Sociales (EJogot&, 1948). 

Tambi.6n los enuncian o reconocen, con dis- 
tintos sentidos y alcances, diversas doctrinas: las sg 
cialistas en general, las comunistas, las intervencio- 
nistas, en general las doctrinas sociales derivadas del 
cristianismo. 

9.- En particular es de destacar la constante 
preocupación puesta de manifiesto por la Catedra de 
San Pedro en la consideración de los problemas socia- 
les, as1 como en cuanto a las soluciones que propone, 



// Expresa as f  Lebn X I I I :  **En e f e c t o ,  d e s t r u f -  
dos en e l  pasado s i g l o  l o s  an t iguos  gremios obreros .  y 
habiendoseles  dado en su l u g a r  defensa  ninguna por  haber  
se despropiado l a s  i n s t i t u c i o n e s  y l a s  l e y e s  pt ibl icas  dz 
l a  r e l i g i b n  de  nues t ros  padres ,  poco a poco ha sucedido 
que l o s  obreros  s e  han v i s t o  en t regados ,  s o l o s  e inde fen  
s o s  p o r l a  condici6n d e  l o s  tiempos, a l a  inhumanidad de- 
s u s  amos y a l a  desenfrenada c o d i c i a  de s u s  competidores,  
de s u e r t e  que unos c u a t o s  hombres opulen tos  y r iqufs i rnos 
han pues to  sobre  l o s  hombres de  l a  mul t i t ud  innumerable 
de p r o p i e t a r i o s ,  un yugo que d i f i e r e  poco d e l  de  l o s  es- 
c lavosw.  

Frases  t e r r i b l e s  pa ra  censu ra r  l o s  excesos 
d e l  regimen imperante en e l  s i g l o  X I X ,  como consecuencia  
de l a  ideo logfa  d e l  ind iv idua l i smo l a b o r a l .  

Condena como i n j u s t a  e inopor tuna  l a  solu-  
c i 6 n  s o c i a l i s t a  de a b o l i c i 6 n  de l a  propiedad pr ivada :  
"porque poseer  a l g o  como p r c p i o  y con exc lus ibn  d e  l o s  
demas, e s  un derecho que d i o  l a  n a t u r a l e z a  a todo  hombren. 
Considera que el  derecho e s e n c i a l  y completo de  propiedad 
s61o per tenece  a Dios y ,  por  cons igu ien te ,  e l  hombre es - h a s t a  c i e r t o  punto - un simple u s u f r u c t u a r i o  de  s u s  bie 
nes ,  y l a  propiedad t i e n e  una func i6n  s o c i a l .  

Le6n X I I I  opone a l a  lucha  de c l a s e s ,  l a  con - 
c o r d i a  y el  e q u i l i b r i o  de c l a s e s ,  pues todas  se n e c e s i t a n  
mutuamente, y l a  s o l i d a r i d a d  e n t r e  e l l a s  ya que son forma - 
das  por hermanos, todos h i j o s  de  Dios. 

En cuanto a l a  acc i6n  de l  Estado e n  p r o  d e  
l o s  t r aba jadores ,  e l  Documento expresa:"Debe l a  au to r idad  
pdbi ica  t e n e r  cuidado conveniente  d e l  b i e n e s t a r  y prove- 
cho de l a  clase p r o l e t a r i a ;  de l o  c o n t r a r i o ,  v i o l a r a  l a  
j u s t i c i a  que da a cada uno su derecho. La acc ibn  e s t a t a l  



//no debe absorber a l  individuo - e s  dec i r  que no puede 
ser t o t a l i t a r i a  - n i  a l a  acci6n de l a  fami l i a ,  cuyo pa 
pe l  educador y moral, no 5610 para e l  catol icismo,  es de 
t a n t a  trascendencia.  

S e  ve  en e l l a  l a  t e o r f a  de l  Estado t u t o r  de 
l o s  p ro l e t a r io s ,  opuesta a l o s  p r inc ip ios  individual is ta :  
y a l  dogma jurfdico  l i b e r a l  de l a  absoluta autonomfa de 
l a  voluntad. 

Surge de todo su t ex to  e l  concepto c r i s t i a -  
no respetuoso de l a  dignidad y seguridad de l  t rabajador ,  
en contraposicidn con e l  l i b e r a l  que tan só lo  considera 
e l  t r aba jo  como mercancfa. 

La Encfcl ica aboga por l a  reglamentaci6n.de 
l a s  horas de t raba jo ,  t an to  de varones, mujeres y niños. 

Condena e l  s a l a r i o  i n su f i c i en t e  y formula 
l a  t eo r f a  de l  " j u s to  salar io":  "Aun concedido que el  o- 
brero  y su amo libremente conviene en  algo, y p a r t i c u l a r  - 
mente en l a  cantidad de l  s a l a r i o ,  queda, s i n  embargo, 
siempre una cosa que emana de l a  j u s t i c i a  na tu ra l  . . .y es 
e s t a :  que el  s a l a r i o  no debe ser i n s u f i c i e n t e  para e l  
obrero que sea  f ruga l  y de buenas costumbres. Y si acae- - - 
c i e r e  alguna vez que e l  obrero, obligado por l a  necesi- 

.dad o movido por el miedo a un mal mayor aceptase una coi: 
d ic i6n mds dura, que aunque no qu i s i e r a ,  tuv ie ra  que acei 
tar por imponersela absolutamente e l  amo o el  con t r a t i s t e  
.serfa eso  hacer v io lenc ia ,  y contra  esa  v io lencia  reclame 
jus t i c ia" .  

Y hoy vemos como este pr inc ip io  de l  s a l a r i o  
jus to  ha impreso su hue l la  con hondura en el  ac tua l  Dere- 
cho de l  Trabajo y de l a  Seguridad Socia l ,  tambien en  l o  
vinculado con l a  f i j a c i 6 n  de re t r ibuciones  v i t a l e s .  



// Aboga, l a  Encicl ica,  por e l  l i b r e  derecho 
de asociaci6n. e l  cual  en el  hombre e s  un derecho natu - 
r a l  que puede s e r  estorbado por e l  Estado, s ino  recono - 
cido y amparado por es te .  

Resulta,  tambien evidente que l a  importan 
c i a  que Le6n X I I I  dio a l a  asociaci6n obrera en l a  so= 
luci6n de l o s  problemas soc ia les  y en el  mejoramiento 
de l a s  condiciones de l a s  c l a se s  t rabajadoras ha s ido  
e$ origen de l  gran movimiento s i n d i c a l i s t a  operado en 
l o s  dltimos años dentro de l  catol icismo soc ia l .  

10.- E l  derecho de l  t raba jo  que nace como con 
secuencia de un impulso de protecci6n hacia e l  obrero 
durante l a  pres tac i6n labora l ,  luego s e  desa r ro l l a  en 
dos grandes l ineas .  

Una que toma como punto i n i c i a l  l a  a c t i v i  
dad labora l  y procura e levar la  a l  rango de derecho COK - 
sustanciado con l a  vida y esencia de l  s e r  humano. Se 
l l e g a  a l a  incorporaci6n de l  t raba jo  en l o s  t ex tos  
const i tucionales ,  con l a  s ign i f icac i6n  de l o s  valores  
inmanentes de contenido humano que deben reconocerse y 
respe ta rse  (Conf. M.R Tissembau, "La jerarquia  del t r a  
bajo  en l a s  nuevas const i tucionesn,  en Rev. Derecho y- 
C. P o l i t i c a s  de l a  Universidad de S a n  Marcos, Lima, Pe 
rd, 1946). 

La segunda, surge de l a  vinculaci6n que 
l a  ac t iv idad laboral  t i e n e  con o t ros  f ac to re s  que par 
t i c ipan  en e l  proceso laborat ivo,  ubicándose en e l  s s c  
t o r  econ6mico in t eg ra  e l  dmbito que s e  extiende a l  me- 
d i o  soc i a l  y s e  proyecta a l a  comunidad. Esta l í n e a  Fn 
foca l o  soc i a l  mientras que l a  primera se  d i r i g e  a la-  
individual.  



// 
11.- Con relacibn a la constitucionaiizacibn 
del proceso, cabe seííalar que Argentina tiene priori- 
dad en América hispana, como consecuencia del "Regla 
mento provisional" que -para la provincia de Mision& 
dicta Belgrano el 30 de noviembre de 1810, y que tie- 
ne caracteres de un texto constitucional. 

En su texto se consicnan normas relacio- 
nadas con el amparo del trabajo en su prestacibn y ,  
con el objeto de evitar abusos, se fija severas san- 
ciones. 

Tambien contenta una norma relativa a la 
contratacibn del trabajo y el pago del salario, con 
sanciones por su incumplimiento. 

i2.- En nuestro pals la Constituci6n vigente, 
luego de la reforma introducida por la Convencibn Na 
cional Constituyente de 1957, sanciono un nuevo art7 
culo, sin numeracibn, y sblo se lo individualizb como 
"ARTICULO NUEVO*' a continuaci6n del art.14. 

Presumimos que esa decisibn,tuvo por ob- 
jeto evitar el desplazamiento correlativo de la numera 
cibn de los siguientes artlculos, con el propdsito de- 
no alterar su ya cldsica individualizacibn tanto en 
los comentarios doctrinarios como en las citas juris- 
prudenciales. 

Asimismo, como lo he expresado preceden - 
temente se modificb el texto primitivo del art. 67, 
inc. 11, de la Constitucibn Nacional, al sustituir las 
palabras "y de minerla" por "de minerfa , y del trabajo 
y seguridad socialm. 



/i' Las c a r a c t e r f s t i c a s  de e s t e  t r aba jo  no 
permiten hacer un exhaustivo es tudio  de l a s  d i s t i n t a s  
opiniones que - en d e f i n i t i v a  - l levaron a l a  Conven- 
c i6n Constituyente de 1957 a in t roduc i r  esas  modifica 
ciones. l a s  que pese a l o s  quince afios t ranscurridos-  
no han logrado su completa concrecibn. 

No obstante,  e s  conveniente sefíalar que, 
en e l  orden const i tucional ,  y de acuerdo con nuest ra  
organización federa l  - t an  quebrantada en su j u s t a  
apl icacibn como consecuencia de fac tores  de l a  mas d i  - 
versa  Indole, particularmente a p a r t i r  de l a s  Leyes 
de VeriFicaci6n de impuestos in ternos  y de Reditos 
d ic tadas  en l o s  afios 1932 y 1933, que cen t ra l i zan  l a  
percepci6n y d i s t r ibuc i6n  de diversos impuestos en ma 
nos de l  Gobierno Nacional, se priv6 a l a s  provincias- 
de l a s  h e n t e s  propias para c o n s t i t u i r  sus respect ivos  
Tesoros, obligandolas a efectuar  por intermedio de sus 
Gobernadores y Ministros de Hacienda peribdicas visi- 
t a s  a l a  Capital  Federal "para s o l i c i t a r  recursosn - 
no ha permitido el  pleno desar ro l lo  de l a  seguridad 
soc ia l .  

Pero algunas provincias ant ic ipan su preo - 
cupaci6n y adelanto en l a  materia. 

A s l ,  cabe sefíalar que Tucumán, en su Cons 
t i t u c i b n  de 1907 enuncia l a  reglamentaci6n de "el t r a =  
bajo y l a  salubridad en l a s  fabr icas  y especialmente 
e l  t r aba jo  de l a s  mujeres y l o s  nifíos", como a t r ibuc i6n  
propia de l a  l e g i s l a t u r a  provincial .  

En 1916, en Mendoza, l a  Convenci6n Consti 
tuyente sanciona l a  nueva const i tuci6n.  e incluye con- 
jerarqula const i tucional ,  l a s  s igu ien tes  previsiones:  



t .  44.- En todo el territorio de la Pmvincia, o 
obliqatorio el descanso dominical o hebdomadario, con 
las excepciones que la ley establezca por razones de 
interes pfiblicon. 
"Art. 45.- La legislatura dictara una ley de amparo 
y reglamentaria del trabajo de las mujeres y niflos 
menores. de diez y ocho aflos, en las fabricas, talle- 
res, casas de comercio, y demás establecimientos in- 
dustriales, asegurando, en general, para el obrero, 
las condiciones de salubridad en el trabajo y la ha- 
bitaci6nW."Tambien se dictar6 la reglamentaci6n de la 
jornada de trabajo..." 

Con posterioridad, otras provincias si- 
guieron los pasos de las citadas. 

13.-' Sin perjuicio de lo expuesto precedente- 
mente, son diversas las tentativas realizadas desde 
1892 hasta lograr la sanci6n de la primera ley que se 
ocup6 de distintos aspectos relacionados con el traba - 
jo .de las mujeres y menores. 

Es en 1905, mediante la ley 4.661, cono- 
cida como la descanso semanal, cuyo alcance era s61o 
local para la Capital Federal, configura la primera 
norma concreta de protecci6n a las mujeres y menores 
de 16 aflos, al prohibir - con reiaci6n a ellos - cual - 
quier excepci6n al descanso del domingo. 

Como consecuencia de una iniciativa del 
entonces Diputado Nacional Dr. Alfredo L. Palacios, 
el Congreso - siempre como legislatura local para la 
Capital Federal - dict6 la Ley 5.291, la cual tuvo 
vigencia hasta el 30 de setiembre de 1924, fecha en 



//que se  sanciona l a  ley  11.317, vigente actualmente, 
y que constituye e l  texto  bdsico, con una s e r i e  de mo - 
dificaciones. 

Por e l  a r t f cu lo  24 de l a  l ey  c i tada ,  sus 
disposiciones fueron incorporadas a l o s  Cbdigos Civi l  
y Penal, l o  cual  s ign i f i ca  su vigencia en todo e l  te- 
r r i t o r i o  nacional. 

14. - Concretamente - respecto de l a s  mujeres- 
l a  l ey  prohibe l a  ocupacidn de l a s  mayores de 18 afios 
durante mds de 8 horas d i a r i a s  o 48 semanales, y res- 
pecto de l a s  menores de 18 anos s61o se  l a s  podrd ocu 
par durante no mds de 6 horas d i a r i a s  o 36 semanaiesT 

Prohibe e l  t rabajo de mujeres en traba.ios 
nocturnos - considerándose es tos  a l o s  que se cumplan 
en t re  l a s  20 y l a s  7 del  dfa s iguiente  en invierno y 
l a s  6 en verano - con excepcibn de l o s  servic ios  de en 
Permeras y domestico. 

Pero e s t a  prohibicion del  t raba jo  noctur- 
no fue modificada mediante e l  decreto 18.708/44 y 
2406/5 8. 

La l e y  11.317, tambien l e g i s l a  en cuanto 
a l  descanso intermedio - cuando t rabajen en horas de 
l a  mañana y de l a  ta rde  - f i jándolo en 2 horas, pero 
en 1942 mediante e l  decreto 112.998conplementado en 1944 
por e l  decreto-ley 10.134, se  autoriza reducciones en 
e l  lapso de descanso. 

Tambien prohfbe ocupar a mujeres y a meno 
res de 18 aRos en industr ias  o ta reas  peligrosas e in= 
salubres, asf como en otros t ipos  de ta reas  no incluf- 
das en aquella cal i f icacibn.  pero que por sus caracte- 



/ / r f s t icas  es evidente que importan un r iesgo s e r i o  
para l a  seguridad femenina. 

La l e y  crea l a  presunci6n 'jure et de 
juren de l a  responsabilidad de l  empleador, en e l  ca  
so  de accidente o enfermedad de una mujer menor, sT 
se comprueba que su causa h e  algunas de l a s  t a r eas  
prohibidas a su respecto por l a  l ey ,  o que han s ido 
en infracci6n a lo s  requis i tos  que l a  misma f i j a ;  o 
e l  hecho de encontrarse l a  mujer o e l  menor en un s i  - 
t i o  de t raba jo  en el  cual es i l f c i t a  su presencia. 

15.- Respecto de l o s  infortunios consecuencia 
de l  t rabajo ,  ya l a  l e y  9688, promulgada el  11 de oc- 
tubre  de 1915, y sus  sucesivas modificaciones y actua 
i izaciones  aseguran l a  reparaci6n econ6mica en e l  caso 
de infor tunios  laborales ,  incluyendo aquellos denomi- 
nados " in  i t i n e r e n ,  va l e  dec i r  l o s  ocurridos e n t r e  el  
domicilio de l a  empleada hasta el lugar de su t raba jo  
asf como a l  regresar,  pero siempre que ocurran dentro 
del  recorr ido y tiempo habituales. 

Además e s t a  l ey  pone a cargo del  emplea- 
dor l a  as i s tenc ia  medica in t eg ra l  y el  pago fntegro 
de l a  remuneraci6n durante un aflo, contado desde l a  
fecha que se produjo el  infortunio.  

Sin per ju ic io  de l o  expuesto, destaco que 
l a  re fe r ida  l e y  9688 protege a todos lo s  trabajadores, 
s i n  d i s t inc i6n  de sexo n i  edad e incluso extiende l a  
responsabilidad patronal  a l  Estado Nacional, provin- 
c i a l  y municipalidades. 

16.- Con re iaci6n a l a s  enfermedades y acciden - 



//tes inculpables,  es dec i r  aquellos que no guardan 
re lac ión  con el  t rabajo ,  tambien se ha l lan  l eg i s l a -  
dos y se l o s  contempla en l a  l e y  11.729 - modificato - 
r i a  de l  Código de Comercio- y cuyo a r t i c u l o  155 de- 
termina que t a l e s  infor tunios  no privardn a l  emplea- 
do o empleada de l  derecho a pe rc ib i r  sus  r e t r i buc io -  
nes durante tres meses, siempre que l a  antigüedad en 
e l  s e rv i c io  no exceda lo s  d iez  afíos, y de seis meses 
cuando l a  antigüedad sea  mayor. 

Cabe ac l a r a r  que por "enfermedad o acc i  
dente culpable" se entiende el  traumatismo o lesión- 
personal ocurrido a l  t rabajador con exclusión del  do 
l o  o culpa propios que no aparece comprendido en el- 
ámbito l e g a l  del  "accidentew del  t rabajo.  La presun- 
ción de inculpabil idad juega a favor  del  dependiente. 
S i  e l  empleador prueba l a  culpa grave, gana l a  eximen - 
te d e  pago. 

17. - L a  l eg i s lac ión  respect iva  - ley 11.317 - 
contempla o t r o  aspecto importantísirno con re lac ión  a 
l a  mujer que t rabaja :  "Protección de l a  maternidadn 

Sobre e l  pa r t i cu l a r ,  l a  l e y  11.317 PRO- 
HIBE - en l o s  establecimientos i ndus t r i a l e s  o comer- - 
c i a l e s  y sus  dependencias, sean urbanos o rurales, 
pdblicos ( e s t a t a l e s )  o pa r t i cu l a r e s ,  excepto aquellos 
en que só lo  t rabajen miembros de l a  f ami l i a  del pa t ro  
no - OCUPAR A MUJERES DURANTE EL PEFSODO DE SEIS SEG - 
NAS POSTERIORES AL PARTO. 

Establecfa l a  misma l e y  que las mujeres 
en ese estado deberán abandonar e l  t r aba jo  previa p re  - 
sentación de  un ce r t i f i cado  rnedico en e l  que conste 
que e l  par to  se producird "probablemente" en un plazo 



//de s e i s  semanas. 

Y ,  tambien, PROHIBE el  despido de ninquna 
mujer con motivo de embarazo y deberd conservdrsele el  
puesto a l a  que permanezca ausente de su t raba jo  por 
t a l e s  causas. 

Ahora'bien, l a  l e y  18.017, publicada en 
e l  Boletfn Of ic ia l  e l  2 de enero de 1969, modifica a 
l a  c i t ada  l ey  11.317, y amplia sus terminos, a l  dis- 
poner: " A r t .  20.- Queda prohibido e l  t rabajo  de l  per 
sonal femenino que se desempefia en re lacidn de depeñden - 
tia, desde 45 dfas antes de l  par to  hasta  45 dfas des- 
pues de l  mismo". 

"Sin embargo, a opcidn de l a  interesada,  
e l  descanso an te r ior  a l  par to  podrd reducirse a 40 dfas 
en cuyo caso el  descanso pos te r ior  a l  mismo serd de 50 
df as". 

"Durante l o s  periodos indicados en e l  pd- 
r r a fo  an te r io r ,  e l  empleador deberd conceder l i cenc ia  
a dicho personal y conservarle e l  empleoa. 

Esta l ey ,  ademds dispone l a  asignacidn 
por maternidad sustituyendo l a  que es tablecfa  l a  l ey  
11.933, derogada por l a  que ahora se considera-, l a  
cual  cons is t i rd  en e l  pago de una suma igual  a l  suel- 
do o sa l a r io ,  durante e l  lapso en que l a  mujer goce 
de l i cenc ia  lega l  en su empleo con motivo de l  parto. 
Y, con el  objeto de e v i t a r  dudas. s e  considera sueldo 
o s a l a r i o  l a  suma que l a  empleada benef ic ia r ia  hubie- 
r a  debido perc ib i r  durante esos 90 dfas de l i cenc ia  
por maternidad. 

Ahora bien, para gozar de l  an te r ior  bene- 



/ / f i c i o  - as ignac idn  por maternidad - s e  r e q u i e r e  una 
antigüedad en  e l  empleo, mfnima y cont inuada  d e  10 me - 
s e s .  

18.- S i n  p e r j u i c i o  d e  que l o  an tecede ,  l a  l e y  
11.317. dispone que s i  l a  mujer debe permanecer ausen te  
duran te  un tiempo mayor como consecuencia  de  l a  enfer -  
medad - c e r t i f i c a d o  por  medico - cuyo o r i g e n  s e a  conse- 
cuencia  d e l  embarazo o d e l  p a r t o  y l a  i n c a p a c i t e  p a r a  
reanudar  sus  t a r e a s ,  NO SE LA PODRA DECLARAR CESANTE po r  
e s a  causa.  

Cabe sef ia lar  que, con r e i a c i d n  a e s t a  U l t i  
ma s i t u a c i b n ,  l a  S a l a  4a. de l a  Cámara Nacional de ~ ~ e f  
l a c i o n e s  d e l  Traba jo ,  r e s o l v i d  que: "En e l  c a s o  d e l  fut. 
14,  l a  mujer t i e n e  derecho a l a  r e t r i b u c i d n  por  el p l a z o  
f i j a d o  en e l  a r t .  155, C.Com. e l  que se computa a p a r t i r  
d e l  vencimiento de l o s  45 d f a s  p o s t e r i o r e s  a l  p a r t o n  ( ~ e  - 
recho  d e l  Trabajo,  1955, pdg. 496). 

Tambien l a  l e y  asegura  a t oda  madre de lac-  
t a n t e  que podrd d isponer  d e  dos descansos de  media ho ra  
- en el t r a n s c u r s o  de cada jornada de t r a b a j o  - para  ama 
mantar a su h i j o ,  s a l v o  que mediante c e r t i f i c a c i d n  medi=  
c a  e s t a b l e z c a  un l a p s o  menor. 

En e s t e  a spec to  t a n  impor tan te  -pro tecc idn  
de  l a  maternidad- l a  l e y  o b l i g a  a que todo  e s t a b l e c i m i e n  
t o  que determine e l  numero mfnimo de  mujeres que determr 
ne l a  reglamentacidn,  deberd h a b i l i t a r  s a l a s  maternales-  
adecuadas pa ra  l o s  nifios menores de dos afios, en l a s  cua - 
les t a l e s  nifios quedardn en  c u s t o d i a  du ran te  e l  tiempo 
de  ocupacibn de  s u s  madres. 



// En el caso de que esas guarderfas no es - 
tuviesen habilitadas o en condiciones adecuadas, la 
madre podrd negarse a reiniciar sus tareas, e inclusc 
tales circunstancias pueden constituir injuria que per - 
mitirfa la rescicidn del contrato laboral, con causa 
justificada para la empleada, lo cual incluso le per- 
mitirfa reclamar de su empleador el pago de las indem 
nizaciones legales por despido injustificado (art. 157, 
Cbd. Com., ley 11.729). 

La regiamentacibn de la ley 11.317 para 
la Capital Federal, hace obligatoria la habilitacidn 
de salas cunas en todo establecimiento que ocupe 50 o 
mds mujeres mayores de 18 afios. 

19 - Si bien la ley 11.317, tal como he dicho 
precedentemente, regula la jornada de trabajo de las 
mujeres y menores, otra norma legal: la ley 11.544 que, 
incorporada al Cddigo Civil tiene vigencia nacional, re 
gula la jornada legal de trabajo asf como los perfodos- 
de descanso correspondientes. 

Conforme con sus regulaciones, la jornada 
máxima legal no podrd exceder de ocho horas diarias o 
cuarenta y ocho semanales, para toda persona que reali 
ce tareas por cuenta ajena en explotaciones públicas o 
privadas aunque no persigan fines de lucro. 

Exceptuaba de esa norma a los trabajos agrl - 
colas y los del servicio domestico. 

Posteriormente, mediante el Decreto-ley 
28.169/.44, conocido como "Estatuto del Pe6nw, se reguib 
las condiciones del trabajo rural en todo el pafs, y si 
bien no fija limites mdximos a la duracidn del horario 



//de t r a b a j o ,  expresa:  " A r t .  --- 80.-E1 p r e s e n t e  E s t a t u t o  
no a l t e r a  e l  regimen h o r a r i o  h a b i t u a l  de  l a s  t a r e a s  
r u r a l e s ,  pe ro  d e c l a r a  OBLIGATORIAS l a s  s i g u i e n t e s  pau 
sa s :  30 minutos a  l a  mafiana, pa ra  e l  desayuno; una ho 
r a  pa ra  e l  almuerzo du ran te  l o s  meses de  mayo, junio; 
j u l i o ,  agos to ,  se t iembre ,  oc tub re  y  noviembre; t r e s  
horas  y  media, con e l  mismo f i n  du ran te  l o s  r e s t a n t e s  
meses d e l  afio, y  30 minutos pe ra  l a  c o l a c i b n  de  l a  t a r  - 
dem. 

Tambien d e c l a r a  o b l i g a t o r i o  e l  descanso 
dominical  en l a s  t a r e a s  r u r a l e s .  

Y con r e s p e c t o  a  l o s  t r a b a j o s  de s e r v i c i o  
domestico que,  en gene ra l  dado s u s  c a r a c t e r f s t i c a s ,  es 
desempeííado en  s u  mayoría por mujeres,  mediante e l  De- 
c r e t o - l e y  326/56, se l e  da l a  p ro t ecc ibn  adecuada. 

En cuanto a  su h o r a r i o  de t r a b a j o ,  s i  b i en  
en forma expresa  - como l o  hace l a  l e y  11.544- no f i j a  
uno determinado, e s t a b l e c e :  

a )  Reposo d i a r i o  nocturno ue 9 horas  conse 
c u t i v a s  como mínimo, e l  que s61o podrd ser in te r rumpido  
por causas  graves  o  u rgen te s ;  

b )  Gozarán de un descanso mínimo de  tres 
horas  e n t r e  s u s  t a r e a s  matu t inas  y v e s p e r t i n a s ;  

c )  E l  descanso semanal de 24 horas  c o r r i -  
das  o ,  en  s u  d e f e c t o ,  dos medios d f a s  por semana a  p a r  - 
tir de l a s  15 .horas;  

d )  Un per íodo  de descanso anua l ,  con pago 
de l a  r e t r i b u c i b n  convenida,  de  10, 1 5  y  20 d í a s  hdbi- 
les cuando s u  ant igüedad s e a  de 1 a 5 aRos; de  5  a 10 
allos: y exceda de  10 aEos respect ivamente .  

e )  L icenc ia  paga por  enfermedad h a s t a  30 
d f a s  en  e l  aíio, a  c o n t a r  de  l a  f echa  de  su ingreso .  

f )  Una hora  semanal p a r a  a s i s t i r  a  l o s  



//servicios de su culto. 

Los empleados domesticos con retiro go- 
zardn de los beneficios indicados en lo$ incisos c) 

. . , . 
. Y d). 

, 8 '  

Retomando el exámen de la ley 11.544, 
esta - en cuanto a la jornada que fija, determina que 
"la-limitaci6n establecida por esta ley es mdxima, y 
n o  impide una duraci6n del trabajo menor de'8~-horas 
diarias o 48 semanales para las explotaciónes 'señala - 
dasn. , .  . 

Esta norma fue incorporada en el año 1956 
(~ecreto-ley 10.375). con el objeto de dar termino a 
las controversias originadas por la apiicacidn de al- 
gunas leyes provinciales sobre "sábado ingles", las 
cuales fijaban una jornada máxima de 44 6 45 horas se- 
manales con pago de 48 horas, y en especial como conse 

, cuencia de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de 
, la Nacidn que declar6 inconstitucional a la ley 1518 
(sdbado ingles) de la Provincia de hicumán. 

Finalmente, mediante la ley nacional No. 
18.204 (Boletfn Oficial del 15 de mayo de 1969). se 
di6 termino al problema, ya que para todo el territo- 
rao nacional establecid la "prohibici6nndel trabajo ma 
terial, por cuenta ajena y el que se efect6a con publT 
cidad por cuenta propia, desde las 13 horas del sdbado 
hasta las 24 del domingo siguiente. 



// Esa prohibicibn no s i g n i f i c a  reduc i r  l a  
duraci6n máxima de l  t raba jo  que f i j 6  l a  l e y  11.544, y 
permite asf -en forma expresa- l a  d i s t r i buc i6n  desi-  
gual e n t r e  l o s  dfas laborables de l a  semana, de l a s  
48 horas de t rabajo .  

Además, l a  l e y  18.204, derog6 expresamen 
t e  l a s  leyes  4661 y 11.640 (Descanso dominical y sába - 
do ing les  en l a  Capital ~ e d e r a l )  y el Decreto-ley 
10.375/56 antes  ci tado.  

La l e y  11.544, excluye d e l  regimen a aque 
llas personas que desempeflen empleos de di reccibn y v7 
g i lanc ia  (por ejemplo: Directores,  Gerentes, .Superviso - 
res. serenos, porteros,  e n t r e  o t r o s ) .  

Contiene tambien una disposici6n muy p a r t i  
cular :  Faculta a l  Poder Ejecutivo para suspender t o t a l -  
o parcialmente - POR DECRETO - l a s  normas de l a  l e y  en 
caso de guerra o c i rcunstancias  que impliquen un pel i -  
gro inminente para l a  seguridad pdiblica. 

20.- Con un sent ido amplio de seguridad s o c i a l ,  
en e l  aiío 1934 fue' sancionada l a  l e y  11.7.29. modificato 
r i a  de l  C6digo de Comeqcio, que en c i e r t a  medida constT - 
tuye un an t ic ipo  de l  tan  mentado C6digo del  Trabajo, cu 
yo primer antecedente es e l  Proyecto de Ley Nacional de l  
Trabajo, presentado a l  Congreso Nacional en 1904, por 
inspi raci6n de l  entonces Ministro de l  . I n t e r io r  D r .  Joa- 
qufn V. González. 

E l  exdmen de e s t a  ley ,  ha s ido  rea l izado  en 
extensi6n y profundidad por l o s  más dis t inguidos  especia  
l i s t a s  en l a  materia,  t a l e s  como l o s  Dres. Leonidas Ana: 
t a s i ,  Alejandro M. Unsain, Daniel Antonio Koletz, ~ a r i $ o  



//R. Tissembaunn, Mario L. Deveali, e n t r e  o t ro s ,  asf 
como l o s  d i s t i n t o s  t r i buna l e s  de J u s t i c i a ,  nacionales,  
y provincia les ,  quienes - en todos l o s  casos - han 
contr ibuido a esc la recer  d i s t i n t o s  aspectos para su 
mejor apl icaci6n y l og ra r  a s l  s a t i s f a c e r  con a j u s t e  a 
l a  rea1,idad l a s  razones que motivaron su sanci6n hace 
ya 38 aiíos. 

Esta l ey ,  sa lvo modificaciones pa rc i a l e s ,  
y d i r i g i d a s  fundamentalmente a l a  ac tual izaci6n de l o s  
valores  indernnizatorios, ha permanecido s i n  cambios en 
SU texto .  

Dictada, eso s i ,  con el  obje to  de prote- 
ger  exclusivamente a l o s  empleados de comercio, pos te  
riormente y, en p a r t i c u l a r ,  a p a r t i r  de l  f a l l o  de la-  
Suprema Corte de Buenos A i r e s ,  en autos "Kurt Stumpf 
c / ~ i a .  Diadema Argentina" (Derecho del  Trabajo, 1947, 
pdg. 329), se impuso l a  llamada opini6n "amplia", de- 
c la rándoi r  que l o s  benef ic ios  de l a  l e y  alcanzaba a 
todo e l  que t r aba j a  en re lac ión  de dependencia, s i n  
exc epc i 6n. 

Esa opini6n "amplia", s e  fundaba en que 
e l  C6digo de Comercio considera comerciales tambien a 
l a s  ac t iv idades  f a b r i l e s ,  de modo que no s e r i a  posi- 
b l e ,  n i  desde e l  punto de v i s t a  cons t i tuc iona l  ( i gua l  
dad an t e  l a  l e y )  n i  de l a  j u s t i c i a  soc i a l  o de l a  eqÜi 
dad, p r i v a r  a t rabajadores  de c i e r t o s  derechos acorda- 
dos a o t ro s  que cumpllan igua les  t a r ea s  en es tab lec i f  
mientos d i fe ren tes .  Ya var ios  t r ibuna les  hablan r e sue l  
t o  en t a l  sen t ido ,  como ocurr i6  con l a  Cdmara ~ o m e r c i a l  
de l a  Capi ta l ,  en sentencia  de l  7 de a b r i l  de 1937 ( ~ a  
Ley, T. 6 ,  pdg. 275),  y l a  Camara de Paz Letrada de l a  
Capital  Federal en f a l l o  p lenar io  de l  10 de diciembre 
de 1935 ( ~ a  Ley. T. 1 2 ,  p6g. 581, en no ta ) .  



// En consecuencia, por virtud de las deci - 
siones judiciales apoyada en la doctrina de distin- 
guidos tratadistas, que los obreros industriales fue 
ron beneficiados con todas las previsiones de la ~ e y  
11.729. 

La Ley 11.729, regula el regimen de li- 
cencias por enfermedad y accidentes inculpables, de- 
terminando los periodos de licencia con goce de suel - 
do - de acuerdo con la antigüedad del dependiente - 
en estos casos: conservaci6n del empleo durante un 
$30 posterior al vencimiento del periodo de descanso 
pago, con prohibici6n. de rescindir la relación labo- 
ral, la que de producirse por decesibn del empleador 
hace exigible el pago de las indemnizaciones por des - 
pido injustificado. 

Fija los periodos de descanso anual re- 
munerado, y se, reconoce que la enfermedad del depen- 
diente durante las vacaciones interrumpe el curso de 
estas, las que se reanudardn a partir de la fecha de 
alta medica. Pero para que tenga vigencia este bene- 
ficio, se deberd comunicar por medio fehaciente, al 
empleador tal estado de enfermedad. 

Dispone que el contrato de empleo no 
puede ser disuelto por voluntad de las partes sin 
previo aviso o, en su defecto, indemnización ademds 
de la correspondiente por su antigüedad en el servi 
cio cuando se lo rescinda por voluntad del emplead&. 

En cuanto al plazo del preaviso debe ser 
de uno o dos meses segdn que la antigüedad sea no ma- 
yor de cinco afíos o los exceda. 



// Si no se otorgara preaviso, se abonar6 
una indemnizaci6n sustitutiva, equivalente a la re- 
tribuci6n que corresponda al periodo legal del pree 
viso. 

El despido injustificado, la suspensi6n 
por mds de tres meses - en el lapso de un año - la 
rebaja injustificada de las retribuciones (no acepta 
da por los afectados) otorgan al empleado el derecho 
de percibir indemnizacibn por despido. 

El derecho de percibifi esa indemnizacibn 
por servicio, tambien procede en los casos de cesibn o 
cambio de firma, y en el caso de falencia del princi- 
pal. 

Si el contrato es disuelto por voluntad 
del empleado, este deberd preavisar al empleador en 
los terminos que determina la ley y, en su defecto, 
pagard la indemnizacidn que - por falta de preaviso - 
se establece para el empleador. 

Si se produjera la muerte del empleado 
durante la vigencia del contrato, el conyuge, los des - 
tendientes y ascendientes, en el orden y proporcidn 
que establece el C6digo Civil, tendr6n derecho a per- 
cibir una indemnizaci6n igual a la establecida para 
los casos de despido por disminucibn o falta de tra- 
bajo, vale decir el equivalente al 50 % por cada a80 
de antigüedad. 

i Regula tambien como deberdn porcentuarse 
las remuneraciones al empleo (modificacibn introducida 
por la Ley 18.523) para que ellas sean consideradas 
udlidas, pero lamentablemente no es un sistema lo sufi 
cientemente seguro para evitar fraudes laborales, tal 



//como l o  sefíala el  distinguido profesor D r .  Enrique 
Ferndndez Giavotxi en "Fraudes en e l  Derecho Laboralu, 
l a  Ley, T. 101, pdg. 1015). 

&*mismo, 1.a Ley 11.729, contempla l a  s i  
tuacidn del  peosonal que hubiera cesado y sea luego Fe 
incorpWWo; l a  obligacibn de l  empleador de otorqar uñ 
c e r t i f i a  de t rabajo,  e l  que sblo podrd contener l a s  
i n d i c a c i W 3  sobre l a  naturaleza de l a s  tareas  y su an 
tigfiedad, no pudiendo W r e s a r s e  en 61 l a s  causas del- 
dis t racto.  

Por Ultimo, l a  ley  contempla una presun- 
cidn de aA$b#i@d%d asf como causas especiales de 
despido justifit.ddot determina que l o s  empleadores de- 
berán l l eva r  "LibrdB @e Sueldos y Jornalesw rubrica- 
dos p o r 3 9  wtor idad  de  aplicación de l a  ley.  

21.- Como consecuencia de l a  respuesta a un pe 
dido de info* del H. Senado de l a  Nacibn, en l a  cua i  
el Poder ~ j e c u t i v o  manifestaba que carecla  de l o s  iae- 

dios legales  adecuados para remediar l o s  abusos d e  a l -  
gunas empresas de servicios pdblicos que despedían a 
sus empldladas por haber contraido matrimonio, e l  enton 
ces  Senador Nacional D r .  Alfredo L. Palacios. presentb 
un proyecto de l e y  en l a  sesibn extraordinaria de l  27 
y 28 de enero de 1938. 

E s e  proyecto sblo contaba con dos ar t lcu-  
l o s  limitados a prohibir e l  despido por causa de matri 
monio del  personal femenino y fijar l a  sancibn por la: 
violaciones de l a  ley. 

E l  proyecto fundado verbalmente en l a  se- 
sibn, fue tratado sobre tablas  y aprobado por unanimi- 
dad, s i n  discusibn. 



// Pas6 en revisidn a la H. Cámara de Diputa- 
dos, donde se le introdujo modificaciones comprendiendo 
tambien a los varones. 

En definitiva, la ley PROHIBE a los patrone 
empresas concesionarias de servicios pdblicos y a las so 
ciedades civiles y comerciales de cualquier naturaleza, 
dictar reglamentaciones internas y celebrar pactos o con 
venios que establezcan para su personal el despido por 
causas de matrimonios, y sanciona con la nulidad absolut 
a tales actos. 

A mds de las acciones judiciales o administ 
tivas que a los interesados correspondan por el derecho 
común o por leyes especiales, establece que los empleado 
res INDEMNIZARAN a los cesantes por los dafios que ocasio 
el despido por causa de matrimonio, haya o no reglamenta 
ci6n, pacto o convenio que lo establezca. 

La indemnizacibn por despido -en estos caso 
nunca serd menor al importe de un afio de sueldos. 

22.- Con el fin de mejorar las condiciones de tr 
'bajo, tendiendo a asegurar las condiciones de higiene y 
seguridad, en el aflo 1935, el Congreso Nacional legislan 
do para toda la Repdblica, dictb la ley 12.205, mds cono 
cida como "Ley de la Sillan, pues dispone que en todo lo 
cal de trabajo, en establecimientos industriales y comer 
ciales ubicados tanto en Capital Federal y provincias, d 

i berd estar provisto de asientos con respaldo en número S 
ficiente para el uso de cada persona ocupada en ellos. 

La utiiizacidn de esos asientos, constituye 
A un derecho del personal, y podrán hacerlo efectivo en lo 

intervalos de descanso como durante el cumplimiento de 



// 
sus tareas, siempre -claro estd- que la naturaleza de 
aquellas lo permita. 

Corresponde, ademds, a los vehfculos de 
transporte, ferroviarios, automotores, ascensores, 
subterrdneos. etc., los cuales deberdn estar provistos 
de asientos con respaldo para uso exclusivo del perso- 
nal que en ellos preste servicios. 

Establece la obligatoriedad de fijar en 
lugar visible un ejemplar de la ley en todos los loca- 
les comprendidos en el ámbito de su apiicacibn, y de- 
termina las sanciones en caso de infraccibn de sus no2 
mas. 

La reglamentacibn de la ley para la Capi- 
tal Federal, Decreto no 85.474/36, determina cuales 
son las condiciones mfnimas que permitirán considerar 
establecimientos incluidos dentro del campo de aplica- 
cibn de la ley y contiene otras normas aclaratorias 
para Facilitar su apiicacibn e interpretacibn. 

23.- En el Boletfn Oficial de la Nacibn del 31 
de diciembre de 1945, fue publicado el Decreto-ley no 
33.302. 

Creaba el Instituto Nacional de Remunera- 
ciones. que nunca fue integrado ni nincionb jamds. Le- 
gislaba sobre el salario vital mínimo y mbvil, previen - 
do asimismo la fijacibn del salario bdsico por zonas 
y actividades. 

Base sustancial del Decreto, fue el agui- 
naldo, y en la parte final de aquel se establecfa la 
contribucibn del personal con el segundo mes del au- 



grito de las atribuciones -que tambibn fijaba- para los 
sindicatos. 

El texto del Decreto-ley no 33.302/45, fue 
sucesivamente modificado por las leyes Nros. 13.077, 
16.459,17.620 y 17.391. 

~l"a~uinaldo@~ o sueldo anual complementa- 
rio que debfa ser abonado a todas las personas ocupa- 
das -en reiaci6n de dependencia- el 31 de diciembre de 
cada afio, a partir del 31 de diciembre de 1945 inclu- 
sive. 

Declara sueldo anual complementario, a la 
doceava parte del total de sueldos o salarios percibi- 
dos por cada empleado u obrero en el respectivo aRo 
calendario. 

Y, previamente, define como **sueldon o 
"salario" a toda remuneraci6n de servicios en dinero, 
especies, alimentos, uso de habitacih, comisiones, 
propinas (palabra excluida por la ley no 16.459) ; y 
vidticos excepto en la parte efectivamente gastada 
con comprobantes, y por "empleado" u "obrero1' a toda 
persona que realice tareas en reiaci6n de dependencia 
para uno o varios empleadores, alternativa, conjunta 
o separadamente, en forma permanente, provisoria, 
transitoria, accidental o supletoria. 

24.- La ley no 16.459, publicada en el Bole- 
tfn Oficial del 15 de junio de 1964, establece para 
toda la Repdblica el "salario vital minimol' y crea 
el Consejo Nacional de Salario Vital Mnimo y Móvil. 



// Dispone l a  l e y  que toda persona mayor de 
18 afíos, que t r a b a j e  por cuenta ajena,  con dependencia 
de un empleador. pe rc ib i rd  una remuneracibn no i n f e r i o r  
a l  s a l a r i o  v i t a l  mfnimo que ee  es tablezca  de acuerdo 
con l a s  normas que se f i j a n .  

Define el  s a l a r i o  v i t a l  minimo como " l a  
remuneracibn que p o s i b i l i t e  asegurar,  en cada zona, a l  
t rabajador y a su fami l ia ,  alimentacibn adecuada, vi- 
vienda digna, ves tuar io ,  educacibn de l o s  h i j o s ,  asis - 
tencia  s a n i t a r i a ,  t ranspor te ,  vacaciones, esparcimien - 
t o s ,  seguro y previsibnn.  

Inv i s t e  con e l  ca rdc te r  de  "orden pdbl i  - 
co" a l a s  prescripciones sobre s a l a r i o  v i t a l  mínimo 
y agrega que -por ninguna causa- podrd abonarse suel-  
dos y s a l a r i o s  i n f e r io re s  a l o s  que se f i j e  conforme 
con sus normas, n i  se l o s  podrd disminuir por contra- 
t o s  individuales n i  por convenciones co lec t ivas ,  y 
culmina con l a  nulidad a cualquier  d isposic ibn o cldu - 
su l a  s a l a r i a l  contrar ia .  

E l  monto de l  s a l a r i o  v i t a l  mfnimo, se rd  
expresado en sumas mensuales, d i a r i a s  y hora r ias .  

E l  brgano encargado de l a  f i j a c i b n  d e l  
s a l a r i o  v i t a l  mfnjmo asf como sus pos t e r io r s  a j u s t e s  
es el  Consejo Nacional del Sa l a r io  V i t a l  Mínimo y M 6  
v i l  pero, has ta  que este fuera cons t i tu ido ,  se encoz 
mendb a l  Poder Ejecutivo su determinacibn. 

E l  s a l a r i o  v i t a l  mlnimo, debe ser f i j a  - 
do anualmente teniendo en cuenta: l a s  exigencias que 
-como se d i j o  mds arr iba-  aseguren l a  s a t i s f acc ibn  
de necesidades bdsicas de l a  llamada "famil ia  t ipo"  
determinadas en el  a r t i c u l o  2O; l a s  variaciones de 



(!S fndices de costo de vida elaborados por la Direccibn 
Nacional de Estadfsticas y Censos y por otros organismos 
oficiales; los fndices zonales que deberd determinar el 
Consejo, realizando los estadios e investigaciones nece- 
sarias; la capacidad econdmica de las diferentes zonas 
del pals y las circunstancias que no determinen un aumen - 
to de los fndices de desocupacibn. 

Tambien faculta al Consejo para que -por re- 
soiucidn Fundada- establezca los porcentajes de aumento 
o reduccibn correspondientes a las distintas zonas, a 
los aprendices y menores, a los trabajadores cuya capa- 
cidad laboral se encuentre manifiestamente disminuida 
y a aquelos que no cumplan un horario de trabajo, no im 
puesto por la caiificacidn, naturaleza o caracterlsti- 
cas especiales de las tareas, inferior a la jornada le- 
gal, y determinar& las remuneraciones que, por su efec- 
tivo cardcter de premios, primas y bonificaciones por 
incentivacidn, productividad u otro concepto, no deben 
considerarse para el cdmputo del salario vital mlnimo. 

En el caso del trabajador sin cargas de Pa- 
milia, su salario vital mlnimo serd el 70% del que se fi - 
je para lanfamilia tipow. 

Cuando el Consejo fije un nuevo salario vital 
mlnimo, su aplicacidn nunca tendrd efecto retroactivo. y 
tendrd vigencia y serd de aplicacidn obligatoria al mes 
siguiente de su publicacidn - por tres dfas - en el Bole- 
tfn Oficial. 

Se excluye del regimen de la ley al servicio 
domestico y a los agentes de las administraciones provin 
ciales y de sus municipalidades, organismos descentralir: 
zados y autdrquicos provinciales y municipales. Pero el 
Poder Ejecutivo Nacional gestionard ante los respectivos 
gobiernos provinciales, la sancidn de normas concordantes 
con las de la ley 16.459, en beneficio de ese personal. 



// 
25.- Otros benef ic ios  - dentro de l  ámbito de 
l a  seguridad s o c i a l  - l o s  determina l a  l e y  18.017 - 
promulgada e l  24 de diciembre de 1968 y con vigen- 
c i a  a p a r t i r  de l  lo de enero de 1969 -, l a  cua l  ase- 
gura a l a  empleada u obrera,  l i c enc i a  paga por mate: 
nidad, durante e l  lapso de 90 dfas:  45 an t e r io r e s  y 
45 pos te r io res  a l  parto.  Este benef ic io  fue  conside- 
rado ya en e l  acáp i te  17 de e s t e  t rabajo .  

Esta l e y  t i ene  como tema esenc ia l  l a s  Ca- 
j as  de Subsidios Familiares y l a  f i j a c i ó n  de asigna- 
c iones  fami l ia res  y - a más de l a  Caja de Subsidios 
Familiares para Empleados de Comercio, Caja de Subsi- 
d ios  Familiares para Personal de l a  Indus t r i a  y Caja 
de Asignaciones Familiares para e l  Personal de l a  E s t i  
ba, ya ex i s t en t e s  - c rea  l a  Caja de Asignaciones g ami= 
l i a r e s  para e l  Personal de Empresas Es ta ta les .  

En f o n a  expresa se excluye de su &gimen a 
l o s  t rabajadores de l  s e rv i c io  dom6stico. 

E l  personal comprendido en e l l a s  gozará de 
l a s  s igu ien tes  asignaciones: 

a )  por matrimonio; b)  'por maternidad; c )  por nacimien- 
t o  de h i j o s ;  d )  por cbnyu ge; e )  por h i j o s ;  f )  por f=  
m i l i a  numerosa; g )  por escolaridad primaria; y h )  por 
escolai-idad media y superior ,  todo conforme con l a s  
condiciones que, para  cada caso p r e e  l a  ley. 

Para pe rc ib i r  l a  asignacibn por matrimonio 
s e  requiere  una antigüedad mfnima y continuada de 6 m= 
ses .  Además s e  l e  abonará a ambos cbnyuges, cuando am- 



// bos se encuentren comprendidos en el  Aabito de l a  
ley. 

La asignaci6n por maternidad c o n s i s t i r á  en 
e l  pago de una suma que se rá  igua l  al sueldo o sala-  
r i o  que la  mujer perciba durante el  periodo de l i cen  
c i a  por maternidad, y se requiere una antigüedad mfñi- 
ma continuada en e l  empleo de 10 meses. E s t e  punto tam_ 
bi6n l o  hemos v i s t o  en e l  acap i te  17 precedente. 

L a  asignación por nacimiento de h i jos ,  su 
pago se har& efec t ivo  en e l  mes que t a l  hecho sea  acre- 
di tado ante e l  empleador, se l a  abonará a uno s61o de 
l o s  cdnyuges y se requiere  una antigüedad minima y con- 
tinuada de 6 meses en e l  empleo. 

En e l  caso de l a  asignaci6n por cónyuge, ser& 
abonado a l  t rabajador,  por esposa legi t ima a su  cargo, 
res idente  en e l  pa í s ,  aunque e l l a  t raba je  en re lac i6n 
de dependencia. 

La pe rc ib i r6  l a  esposa, cuando su  cbnyuge 1s 
gftimo res idente  en e l  pafs sea  invs l ido  en forma t o t a l .  

.' La asignaci6n por h i j o  ser& percibida por e l  
trabajador,  por cada h i j o  menor de 1 5  d o s  o incapaci- 
tado a su  cargo. También l a  perc ib i r& cuando e l  h i j o  o w 

,*. '-hijos a su  cargo, mayores de 15 años y menores de 18 con 
' 1  cuman regularmente a establecimientos donde se imparta 
:. enseñanza. 
E*.,~ 

p:.  
~~ . . Para p e r c i b i r  l a  asignaci6n por fami l ia  nume- 

ser& abonada a l  t rabajador que tenga por  l o  menos k : ~  h i j o s  a cargo, menores de 21 años o incapacitados. 
i . g ~ t a  asignaci6n se pagars por cada h i j o  a p a r t i r  del  ter e ;-%&m, inc lus ive ,  por e l  cual s e  perciba indemnizacidn 
p 



// por h i j o ,  aunque por algunos de l o s  primeros no co- 
rresponda p e r c i b i r  e s t a  asignación. 

La asignacibn por escolar idad primaria y por 
escolar idad media y super ior ,  serán abonados cuando l o s  
h i j o s  concurran regularmente a es tablec imientos  en l o s  
cuales  s e  imparta ensefianza primaria,  media o superior .  
Estas  asignaciones s61o serán pagadas cuando correspon- 
da pe rc ib i r  l a  asignacibn por h i j o .  

Uno so lo  de l o s  cbnyuges podrd p e r c i b i r  l a s  
asignaciones por cbnyuge, por h i j o ,  por  f a m i l i a  numero- 
s a  y por escolaridad.  

Con excepcibn. l a  l e y  permite simuitáneamen- 
t e  en más de un empleo l a  asignacibn por maternidad. 

De acuerdo con l a s  d isposic iones  de l a  ley ,  
l a s  Cajas de Subsidios han f i j a d o  l o s  r e q u i s i t o s  que - en cada caso - deberá cumplirse para  p e r c i b i r  l a s  
pe r t inen tes  asignaciones. 

Se contempla e l  caso de l a  empleada viuda 
y separada legalmente o de hecho, que tenga l o s  h i j o s  
a su  cargo y j u s t i f i q u e  t a l e s  extremos, en cuyo caso 
su empleador deberá abonarle l a s  asignaciones corres-  
pondientes. 

Incluso e l  goce de l a s  asignaciones tambien 
corresponde a l a  madre s o l t e r a ,  c l a r o  e s t d  siempre que 
l o s  h i j o s  e s t én  a su cargo y j u s t i f i q u e  e s t a  circuns-  
tancia.  

La l e y  dispone que, a p a r t i r  de su vigen- 
c i a ,  no podrá e s t i p u l a r s e  en e l  fu tu ro ,  en l a s  con- 
venciones co lec t ivas  de t r aba jo  ningún benef ic io  que 



* // reconozca como causa e l  matrimonio, l a  materni- 
dad, e l  nacimiento o tenencia de hi jos ,  l a  paternL 
dad o l a  escolaridad. Las clausulas que violen esa 
norma serán nulas y s i n  efecto alguno. 

26.- E l  rkgimen'previsionai, ampara tanto a 
mujeres como a los  hombres, en cuanto a jubilacio- 
nes y pensiones. 

Dos son l a s  leyes esenciales que en l a  
actualidad regulan l a  materia: 

a )  La ley  18.037, aplicable a todos los  
trabajadores que presten servicios en relaci6n de 
dependencia; y 

b) La ley  18.038, que f i j a  e l  régimen pg 
r a  los  llamados Trabajadores Aut6nomos (~mpresarios,  
Profesionales y Trabajadores Independientes). 

A - E l  régimen ins t i tu ido  por l a  ley 18.037, 
"no modifica sustancialmente e l  fundamento tradicio- 
nal del  sistema jubilatorio argentino, en cuanto pro- 
cura otorgar a l  trabajador algo mas que una simple 
pensi6n a l a  vejez, relacionando e l  haber de jubila- 
ci6n o pensi6n con l a s  remuneraciones durante un de- 
terminado periodo de su vida activa,  para asegurarle 
as5 l a  posibilidad de mantener un nivel de vida acor- 
de con e l  que disfrutaba durante los  últimos años de 
l a  relaci6n laboralw, t a l  como se  expresa en l a  nota 
de l  Ministerio de Bienestar Social elevando e l  proyec- 
t o  de ley  respectivo, a l a  consideracibn del Presiden- 
t e  de l a  Naci6n. 

En esa nota, se  expresa, ademas. que e l  r k -  
gimen contiene innovaciones de trascendencia respecto 



// de l o s  regfmenes has ta  ese  momento vigentes,  y 
destaca que en t r e  e l l o s  se  encuentran l a  f i j a c i 6 n  
de un porcentaje uniforme para determinar e l  haber 
jub i la tor io ,  bonificado en funci6n de l o s  años de 
se rv ic ios  que excedan de l  mfnimo requerido: l a  su- 
presi6n t o t a l  de l a s  escalas  de reducciones; l a  po 
s i b i l i d a d  de obtener l a s  prestaciones s i n  que ne- 
cesariamente l o s  requis i tos  se  cumplan estando e l  
a f i l i a d o  en act ividad,  con l o  cual  s e  amplia con- 
siderablemente l a  protecci6n de que goza e l  traba- 
j ador . 

Expresa que s e  pretende asf es tablecer  
para todos l o s  trabajadores en re laci6n de dependen - 
tia un régimen común, equi ta t ivo  y razonable, en 
reemplazo de las numerosas normas acumuladas a tra- 
ves de muchos años. 

Establece l a  Ley que s e  computará e l  tiem - 
po de l o s  se rv ic ios  continuos o discontinuos, pres- 
tados a p a r t i r  de l o s  18 años de edad en act ivida- 
des comprendidas en su régimen o en cualquier  o t r o  
inclufdo en e l  sistema de reciprocidad jub i la tor ia .  

Los se rv ic ios  prestados antes de l o s  18 
años de edad, con anter ior idad a l a  vigencia de l a  
Ley 18.017, s61o serán computados en l o s  regfmenes 
que l o  admitfan s i  respecto de e l l o s  se  hubieran 
efectuado en su  momento l o s  aportes correspondientes. 

Establece l a  l e y  que s e  computará como 
tiempo de se rv ic ios  l o s  periodos de l i cenc ia ,  des- 
cansos legales ,  enfermedad, accidente, maternidad, 
u o t r a s  causas que no interrumpan l a  re iaci6n labo- 
r a l ,  siempre que por t a l e s  periodos s e  haya percibi-  
do remuneracibn o prestaci6n compensatoria de és te .  



// Las pres tac iones  que acuerda e l  regimen 
p r e v i  s iona l  son : 
a )  Jubi lac i6n o rd ina r i a ;  b)  Jubi lac i6n por edad a v e  
zada; c )  ~ u b i l a c i 6 n  por inva l idez ;  y d )  Pensi6n. 

Para obtener  jub i l ac i6n  o rd ina r i a  se exige 
a l a  mujer haber cumplido 55 años y a c r e d i t a r  30 años 
de s e rv i c io s  computables en uno o m6s regímenes jubi- 
l a t o r i o s  comprendidos en e l  sistema de reciprocidad. 

Para e l  personal  docente femenino se f i j a  
en 52 años como edad para obtener  aquel beneficio,  y 
que ac r ed i t e  20 años, continuos o discontinuos,  como 
docente de ins t rucc i6n  primaria a l  f r e n t e  d i r e c t o  de 
grado O como maestro o profesor  primario o secundario 
de educaci6n f f s i c a  o de danzas, en l o s  establecimien- 
t o s  pfiblicos O privados a que se  refiere l a  l e y  14.473 
y s u  regiamentacidn (Es ta tu to  d e l  Docente). 

Considero que en este aspecto l a  l e y  mere- 
ce l a s  más severas  c r i t i c a s ,  pues en C o n a  expresa ha 
derogado e l  benef ic io  que, a l o s  docentes, otorgaba 
e l  a r t f c u l o  52 d e l  c i t ado  Es ta tu to  d e l  Docente, en cuan_ 
t o  les penn i t fa  su  jubi lac i6n o rd inar ia ,  s i n  l i m i t e  de 
edad, y con 25 años de s e rv i c io s  docentes. 

Esta  fiitima prescr ipc ion l ega l  - ahora de- 
rogada como queda dicho - no c o n s t i t u f a  en forma a l -  
guna un régimen de p r i v i l e g i o  para determinado s e c t o r  
de t rabajadores ,  cuya mision es escenc ia l  en cualquier  
naci6n que pretenda ser c iv i l i z ada ,  s ino  que s i g n i f i -  
caba un jus to  reconocimiento a l a  s ac r i f i c ada  t a r e a  
diaria que l a s  maestras cumplen no s61o en e l  medio 
ciudadano s ino  también e l  de aqué l l as  cuyo esfuerzo de 
todos l o s  d f a s  se vuelca en lugares  apartados, inh6s- 
p i t o s  y s i n  recursos d i s t r i bu idos  en e l  amplio terri- 
t o r i o  nacional.  



// E s  indudable - a m i  j u i c io  - que quienes 
redactaron e l  a r t i c u l o  28 de l a  l e y  18.017, nunca 
consultaron a l o s  in teresados  d i rec tos ,  n i  tampoco 
examinaron - con re iac idn  a l a s  docentes - l a s  con- 
secuencias f f s i c a s  e inc luso e l  tfcansancioff i n t e l ec -  
t u a l  que produce e l  d i a r i o  t r a t o  con l o s  alumnos. 

En e s t e  aspecto, considero que nues t ro  
pafs  ha retrogradado en materia  de seguridad s o c i a l  
con re iac idn  a l a  mujer, a l  no acordar le  l a  conside- 
ra icdn que merece. 

La jub i lac ibn  por edad avanzada, s e  o tor-  
ga cuando s e  cumplan l o s  s igu ien tes  r equ i s i t o s :  a )  
Haber cumplido 65 años, cualquiera  fue ra  su sexo; y 
b )  Acredi tar  10 años de s e rv i c io s  computables en uno 
o mds regfmenes jubilat.orios comprendidos en e l  sis- 
tema de reciprocidad. 

Se recor re  e l  derecho a jub i lac ibn  por in- 
val idez ,  cualesquiera fuere  su  edad y antigüedad en e l  
s e rv i c io ,  a l o s  a f i l i a d o s  que s e  incapaci ten f f s i c a  o 
intelectualmente en forma t o t a l  para e l  desempefio de 
cualquier  ac t iv idad  compatible con sus ap t i tudes ,  y 
siempre que l a  incapacidad s e  produjere durante l a  re-  
i ac ibn  labora l .  

S i  l a  inval idez  produjera una disminucibn 
d e l  66% o mds en l a  capacidad labora l ,  s e  l a  conside- 
r a r d  como incapacidad t o t a l .  

E l  derecho a pensibn, surge como consecuen- 
c i a  de l a  muerte d e l  jubilado o a f i l i a d o  en ac t iv idad;  
y se rd  perc ib ida  por l o s  pare in tes  de l  causante, en e l  
s igu ien te  orden: 



1. La viuda, o e l  viudo incapacitado para 
e l  trabajo y a cargo de l a  causante a 
l a  fecha del deceso de Qsta,  en conse- 
cuencia con : 

a )  los  h i jos  e h i j as  sol teras  hasta los  
18 a s  de edad; 

b) l a s  h i j a s  so l teras  que convivieron con 
e l  causante en forma habitual y conti- 
nuada durante los  10 años inmediatame2 
t e  anteriores a su deceso, que a ese 
momento tuviera cumplida l a  edad de 50 
aiIos y se encontraren a su cargo, siem- 
p r e  que no desempefíaran actividad lucra 
cra t iva  alguna o no gozaran de beneficTo 
previsional o graciable, s a l w ,  en es te  
ditimo caso, que optaren por l a  pensi6n 
que acuerda l a  presente; 

c )  l a s  h i j a s  viudas y l a s  h i j as  divorcia- 
das o separadas de hecho por culpa exclu- 
s iva del marido, incapacitadas para e l  
trabajo y a cargo del causante a l a  fe- 
cha de su deceso, siempre que no gozaran 
de prestaci6n alimentaria o beneficio p r g  
visional o graciable, salvo, en e s t e  61- 
timo caso, que -en por l a  pensi6n que 
acuerda l a  presente; 

d) los  nietos y nietas  sol teras ,  huerfanos 
de padre y madre, y a cargo del causante 
a l a  fecha de su deceso, hasta los  18 
d o s  de edad. 

2.- Los hi jos  y nietos, de ambos sexos, en l a s  
condiciones del inciso anterior. 



3. La viuda o e l  viudo en l a s  condiciones 
de l  i nc i so  lo, en concurrencia con l o s  
padres incapacitados para e l  t rabajo  y 
a cargo del  causante a l a  fecha de su 
deceso, siempre que dstos  no gozaran de 
beneficio previsional o graciable,  sal- 
vo que optaren por l a  pensi6n que acuer - 
da l a  presente. 

4. Los padres, en las condiciones del inc i -  
so  precedente. 

5. Los hemanos y hermanas so l t e ra s ,  hudrfa- 
nos de padre y madre y a cargo del  causan 
t e  a l a  fecha de su- deceso, has ta  l o s  18 
años de edad, siempre que no gozaren de 
beneficio previsional  o graciable,  salvo 
que optaren por l a  pensi6n de e s t a  ley. 

En cuanto a l  monto de las  prestaciones ( l a  
l ey  l o  designa como "haber"), para l o s  casos de jubi la-  
ciones ordinar ias  y por invalidez l o  f i j a  en e l  70% de l  
promedio mmnslral de l a s  remuneraciones actualizadas,  con 
forme con e l  procedimiento que determina l a  ley. 

E l  "haber" de l a  jubilacidn por edad avanzada 
serd equivalente a l  50% del '  vromedio es tablecido confor- - 
me a l a s  nomas f i j a d a s  para l a  determinaci6n de l  haber 
por jubilaci6n ordinar ia ,  y se l o  bonificard con e l  1% 
de ese promedio por cada año de se rv ic io  que exceda de 
10. 

Respecto de l a s  pensiones, se f i j a  su haber en 
e l  75% de l  que gozaba O hubiera correspondido a l  causante. 

Establece l a  ley,  l a  movilidad de lo s  tthaberestt 
correspondientes a l o s  d i s t i n t o s  beneficios. 



// B - L a  ley  18.038 inst i tuye con alcance 
nacionai y Eon sujec46n a sus nomas, un régimen 
de jubilaciones para nTBABAJADORE$ AUTONOWOS ". 

Establece l a  af i i iac i6n  obligatoria de 
-quienes desempefíen actividades como empresarios o 

prafesionaies, o realicen otras  tareas lucrativas, 
dempn? que no se configure una reiacibn de depen- 
dencia. 

inst i tuye l a  af i l iac idn  voluntaria a c i e ~  
t a s  actividades que. en l a  prdctica, han dado lugar a 
cuestiones de af i l iaciones dudosas, t a l es  como los  
socios no gerentes de sociedades de msponsabilidad 
limitada, loa sindicatos, &ideic&sarios, entre 
otros, a s í  como los  miembros del c lero y de comunida- 
des religiosas.  

Igualmente establece que podrd a f i l i a r s e  
voluntariamente toda persona f f s i c a  menor de 55 d o s ,  - 
aunque no real izare actividad lucrativa alguna 
(amas de casa) o se  encontrare comprendida en o t ro  
régimen jubilatorio, s i n  perjuicio de l a  d i i i a c i 6 n  
que corresponda a dikho &gimen. 

E l  aporte de los  d i l i a d o s ,  ser5 equiva- 
l en te  al 10% mensual de los  montos asignados a cada 
una de l a s  categorías que l a  ley f i j a  y detennina 
que esos montos serán actualizados anualmente por el  
Poder Ejecutivu en funci6n de l a s  variaciones del ni- 
vel general de l a s  remuneraciones. 

Q'ea cuatro t ipos de beneficios: a )  jubila- 
cidn ordinaria; b) jubilaci6n por edad avanzada; c )  
jubilacidn por invalidez; y d) pensibn. 



// F i j a  en 65 años para e l  hombre y en 62 para 
l a  mujer, l a  edad para obtener l a  jubilaci6n ordinar ia  
y en 70 años para l a  jubilacidn por edad avanzada, cual  - 
quiera sea el  sexo. 

En e l  primer caso: jubilaci6n ord inar ia  s e  
requieren 30 años de servic ios ,  de l o s  cuales 10 como 
mfnimo deberán s e r  con aportes a cualquier  régimen com- 
prendido en e l  s i s t l a  de reciprocidad jub i la tor ia ,  nd- 
mero que se ir& aumentando en igual  número de años de 
vigencia de l a  l e y  hasta  l l e g a r  a 30. 

Tanbien deber& acredi tarse  un mfnimo de 10 
años de antigüedad en l a  a f i l i ac i6n .  e l  que podr& inte-  
grarse  con e l  período de a f i l i a c i 6 n  cumplida en e l  ré- 
gimen de l a  ley 14.397 o del  Decreto-ley 7825/63. 

Respecto de l a  jubilacibn Por edad avanzada, 
se exige 10 años de antigüedad en cualquier  régimen, pe- 
ro  s e  f i j a  en 5 aflos e l  mfnimo de antigüedad en l a  aPi- 
l iaci6n.  

La jubilaci6n por invalidez se otorga a quié 
nes se incapaciten en Poma t o t a l  para el  desempeflo de- 
cualquier  act ividad compatible con sus apti tudes proPesi2 
nales,  debiéndose ac red i t a r  a l a  fecha en que se produzca 
dicha incapacidad, una antigüedad en l a  a f i l i a c i 6 n  no in- 
f e r i o r  a 3 &os. 

En cuanto a l a  pensibn, l a  l ey  Ponnula una re- 
muneraci6n idént ica  a l a  que contiene l a  ley 18.037. 

E l  régimen de l a  Ley 18.038 admite,  para l o s  
jubilados ordinarios o por edad avanzada, l a  compatibili- 
dad para continuar o re ingresar  en l a  misma u o t r a  ac t i -  
vidad autbnoma, pero no en relaci6n de dependencia. 



// En cambio considera el  goce de l a  jubi la-  
cibn por invalidez i n c o m i b l e  con el  desempeño de 
cualquier  ac t iv idad en re iacibn de dependencia. 

27 Con e l  Objeto de asegurar e l  cumplimiento 
exacto de l a s  leyes  nacionales reglamentarias del trg 
bajo, y u n i f i c a r  e l  régimen de sanciones por las i n f r a z  
ciones que se  cometieran a su respecto, e l  Poder Ejecu- 
t i v o  Nacional, con fecha 29 de mayo de 1970, sancionb y 
promuigb l a  l e y  18.694. 

Art icula un régimen uniforge de sanciones - multas - en f'uncibn de l o s  lineamientos b6sicos con- 
ceptuados como adecuados para'asegurar e l  cumplimiento 
de l a  i eg i s iac ibn  laboral .  

Juzga l a  l e y  de parabela s ignif icacibn e l  in- 
cumplimiento de l a s  obligaciones formales e instrumenta- 
l e s  propias a l  con t ra lor  de l a s  normas y l a s  infracciones 
derivadas de l a  inobservancia de aqudiias emergentes de l a  
re iacibn de t raba jo  por disposicibn de leyes reglamenta- 
rias. 

E l  monto de l a s  multas, consis tente  en e l  sis- 
tema de sumas f i j a s  p&a l o s  mfnimos y máximos, s e  in te-  
gra  e l  sistema mediante un mecanismo de incrementacibn 
para l o s  supuestos en que se l a  ju s t i f i que  por l a  particu- 
lar gravedad de l a  vioiacibn comprobada. 

Incluso se  autor iza  a l a  autoridad de aplica-  
c ibn para disponer l a  clausura del  establecimiento en que 
s e  hubiera cometido l a  infraccibn hasta  que sea  cumplida 
l a  sancibn. 

Las sanciones no  podrán ser aplicadas con ca- 



/ /r&cter condicional n i  autorizar su pago da motas.  

También l a  ley  f i j a  en do,s años e l  término 
para l a  acci6n y sanción emergentes de l a s  infraccio- 
nes. E l  curso de l a  prescripción sera interrumpido en 
e l  caso de que se comprobase una nueva infracción. 

28. Cabe re fe r i r se  a o t ro  aspecto esencial: a 
discriminaci6n en e l  empleo en reiaci6n a l a  igualdad 
de remuneracion a igual trabajo entre mujeres y hombres. 

La igualdad s a l a r i a l  aludida, ideal  perse- 
guido desde tiempo, va logrkidose paulatinamente, como 
consecuencia de l a  acción de l a s  organizaciones obreras 
nacionales y l a  de l a  Organización Internacional del  
Trabajo (O.I.T.). 

En nuestro pais, esa igualdad s a l a r i a l  ent re  
e l  hombre y l a  mujer, para tareas de igual valor, va 
logrkidose en forma paulatina. 

E l  Convenio de l a  O.I.T., re la t ivo  a e s t e  te- 
ma, que l leva e l  No 100 (año 1951), fue rat i f icado por 
l a  Argentina mediante e l  Decreto-ley No 11.591 del 2 
de ju l io  de 1956 , r a t i f i c adop  e l  Congreso Nacional me- 
diante l a  ley no 14.467. 

Por ley no 17.677 del 8 de marzo de 1968, 
e l  Poder Ejecutivo Nacional r a t i f i có  e l  Convenio No 111 
de l a  O.I.T., re lat ivo a l a  discriminación en materia 
de empleo y ocupación. 

No obstailte l a  preocupación de l a s  organiza- 
ciones obreras y de l a  adhesión gubernamental a los  Con- 
venios precitados, en l a  prdctica subsiste aún en algu- 
nas empresas e l  c r i t e r i o  de que c ier tos  cargos o tareas 
deben se r  ocupados o realizados por hombre. 



// Asimismo, cabe sefíalar que - pese a ese  
c r i t e r i o  empresario - l a  mujer argentina cada d í a  
s e  capaci ta  m a s  tbcnica y profesionalmente y, pro- 
gresivamente, va incorporándose a niveles superiores 
en todos l o s  árdenes de l a s  actividades esenciales 
en nuestro país.  

Vaya como ejemplo, e l  caso de l a  Corte Su- 
prema de J u s t i c i a  de l a  Nacibn, uno de cuyos jueces e s  
una dis t inguida maestra del  Derecho, y e s to  s i n  contar 
l a  part icipacion femenina en l a  conducci6n gremial, en 
l a  act ividad po l f t i ca  e i n c h s o  en e l  Servicio Exterior 
de l a  Naci6n que, desde 1967, cuenta con una mujer - de 
grandes dotes personales - como Embajadora ante l o s  O r -  
ganismos Internacionales con sede en Ginebra. 

Considero asf que en no mucho tiempo m6s, se  
lograra  e sa  igualdad en l a  re t r ibucián a l a  mujer que 
t rabaja ,  pese a l a  res i s tenc ia  de algunos cfrculos.  




