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INTRODUCCION 

En el presente trabajo se aborda el tema de las 

Enfermedades no Profesionales y los Riesgos de Trabajo, 

contemplados desde el particular punto de vista de la 

~egislación Laboral de los Trabajadores al servicio del 

Estado, utilizando las técnicas de investigación que propone 

el metodo científico. 

A lo largo del trabajo prevalece la doble intención de, por 

uha parte, abordar las cuestiones con profundidad y carácter 

práctico; y por la otra, enfatizar en el hecho de que en 

nuestro pa~s, la legislación laboral burocrática, presenta un 

si número de vaciás, mismos que his-tóricamente se han venidO 

supliendo con la aplicación de la legislación que emana del 

Apartado "A 11 del Artículo 123 constitucional ocacionando con 

esto, una especie de letargo en dicha legislación, que impide 

al servidor público contar con instituciones jurídicas 

propias, Prueba de ello lo constituye la inexistencia de una 

Tabla de Enfermedades del Trabajo, y de Valuación de 

Incapacidades Permanentes, para trabajadores dél Estado. 

I 



De es\:e modo, y una vez estudiadas las opiniones de 

distinguidos :e>CPonentes en los campos. de la Administración 

Pública, la Judicatura, la Docencia y la Investigación, 

aunadas además, a mi particular experiencia, me es grato 

proponer en este trabajo, un análisis de reflexión acerca de 

la llormatividad Jurídica existente en materia de Enfermedades 

~.~ P~ofesionales y Riesgos de Trabajo, que hará en elánimo del 

estudioso del Derecho la necesidad de crear Instituciones 

Jurídicas propias del derecho laboral burocrático, que vengan 

a colmar los vacios que éste arrastra desde su promulgación 

hasta nuestros días. 
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CAPITULO. _I 

REFERENCIAS HISTORICAS 

Para poder hablar de las referancias históricas' del: .. temá 

que nos ocupa, es preciso remontarnos a lo~ orí5ie~es_. ~~s_m~~ 

'del hombre, 

El hombre por instinto es un ser sociable, y desde sus 

orígenes ha tenido l~ necesidad de agruparse y relacionarse 

con los demás sujetos de su especie; esta agrupaci~n es con 

la finalidad de lograr un T'layor bienestar para todos, a 

través de un menor esfuerzo. Por otra parte, la gran mayoria 

de los tratadistas coinciden en .manifestar que es en este 

contexto en el cual surge el Derecho, posiciÓ~ con la que 

estamos de acuerdo, ya que el Derecho es producto de la 

actividad e intcraccion del hombre dentro de su comunidad. 

Ahora bien, volviendo a la idea de la agnip~ciÓn del 

hombre en pequeñas comunidades encontramos que mediante la 

aplicación de sus fuerzas f Ísicas de una manera armónica y 

coordinada, los primeros hombres logran sobrevivir venciendo 

las hostilidades de la naturaleza, y allegándoscen forma más 

fácil de todos sus elementos de subsistencia, sin olvidar que 

deberán respetar las normas mínimas que han sido 

implantadas en bien de todos para asegurar la convivencia y 

el trabajo de ese pequeño grupo social. 

Con el sur~miento de las grandes ci.vilizaciones, comienza 



propiamente la creación de normas encaminadas a g8ranti:ar la 

convivencia áe los hombres en socºft!dad, debiendo estarse a ia 

imparticidn de la justicia a través de los medios adecuados 

en el momento, en los conflictos que se sueltan ~ntre los 

tiolTlbr'=!S. 

En esta punto, debemos fijar nuestra atención en el 

aspecto de que el trabajo independiente nace ante la 

posibilidad que tiene el hombre, quizá por sus aptitudes 

natas, de realizar ciertos trabajos el solo sin la necesidad 

de tener a alguien que lo auxilie, es el caso del alfarero, o 

bien el pintor rústico1 por otro lado el trabajo dependiente 

se dá, ante la irnpo~ibilidad de poder realizarse grandes 

trabajos por un solo hombre, como en la cacería del mamut, y 

es cuando el1lombre se da cuenta ae la necesidad que tiene-y 

de la dependencia que guarda respecto a los demás para el 

logro de algunos objetivos de trabajo. 

En ciertas comunidades ~e observa que un grupo dt'! hombres 

se encarga de la cacería, de la pesca, o bien de la guerra, y 

que por-su parte las rnujeres agrupadas estarán a cargo de las 

labores manuales. 

Al paso del tiempo, el hombre comienza a afanarse por la 

guerra, mas por cuestiones de creencias que de cualquier otro 

tipo; con las guerras y el sometiroiento de unos pueblos a 

otros, se llega al vencedor y al vencido, al amo y al 

esclavo. Ele>clavo juega un papel importante dentro de la 



comunidad, pues se avoca a las labores más rudas y molestas, 

y con su tr~baje. se coloca en·-- Una situación de trabajo 

dependiente, pero no en una dependencia mutua, como se daba 

en la antigüedad, sino que, en contraposición, a fin de 

evitar las labores pesadas, el hombre busca a otro que lo 

haga en su lugar. Como consecuencia de lo anterior, se 

dividió a los hombres en esclavos y libres: considerando la 

gran mayoría de autores, entre ellos el maestro Euquerio 

Guerrero, que esta situación constituye la primera etapa 

histórica en la evolución del trabajo. 

A pesar de todo, la esclavitud tuvo que abrir paso al 

trabajo remunerado, 11 
• • • era mas conveniente tasar las 

labores o servicios específicos requeridos, que sostener a 

uno o varios esclavos, que de alguna o de - otra forma 

implicaban problemas"1 

Así , de una manera sintetizada, me permito hacer mención 

de las diferentes reglamentacion~s que prevalecieron en las 

culturas y comunidades que hasta nuestros d1as son tema de 

estudi? p3ra los investigadores, no pretendiendo de ninguna 

manera tratar de ahondar en este ter.-.a hasta el grado de 

realizar un ccmplejo estudio histórico laboral. 

1 • -J. Manuel Mora Rocha. -"tletientos Prácticos de 

oerecho del trabajo purocrático", Ed. Francisco 

Mendez Cervantes, México 1986, paq. 2. 



A. EN EL M\lNDO~-

1.-GRECIA. 

En la antigua Grecia, fué institucionalizado el Sistema 

Esclavista a ~rav~s de cada uno de sus respectivos Derechos, 

ya que sin lugar a duda , en sus normas fueron plasmadas 

conductas o supuestos que favorecian la esclavitud del hombre 

por el hombre: la ley de la Polis se ergu1a inexorable 

delante de todos, haciendo distinciones entre libres y 

esclavos; por una parte, despojaba al esclavo de su calidad 

de persona humana, asimilándolo, en lo más favorable de la 

hipótesis, a una cosa,o comparándolo, en el más extremista de 

los casos, a una bestia. 

No pod1a hablarse, en este estado de cosas, que existiera 

lo que Pl maestro Delgado Moya denomina ttproblemática 

laboral", ya que, si bien es cierto que se daba la prestación 

de un trabajo físico dependiente, este nunca fué reconocido 

como tal, pues como vuelvo a repetir, el esclavo, que era 

quien realizaba este trabajo, era considerado como una cosa, 

propiedad de un due~o, neqañdosele cualquier nexo en función 

de sus labores que lo uniera a dicho dueño, de donde puede 

desprenderse que no existen controversias entre el dueño y el 

prestador del trabajo, por no conte~plarse jur!dica~ente el 

segundo. 



2,-ROMA 

En Roma, el trabajo era de naturaleza manual, y estaba a 

cargo, en su gran mayoría, de los esclavos, que en el Derecho 

Romano 11 
••• eran las personas que estaban bajo la propiedad de un 

dueño 1:·2 .' ;n el ~aso da que alguno de los esclavos sufriera una 

lesión o ·alguna enfermedad, la incapacidad laboral implicaba 

solame~t~ un daño, que era soportado por el dueño del esclavo 

coma·· cualquier otro provocado por un objeto o animal. 

Por otra parte, como antecedente del trabajo 

independiente, encontramos que entre los romanos, el trabajo 

fué contemplado como una mercanc!a o una cosa (res), 

distinguiéndose la actividad operativa del trabajo, del 

resultado mismo de éste, por lo que los Romanos denominaba~ 

11 Locatió Conductio Operarum", a la primera, como la actividad 

o contrato de trabajo; y a la segunda "Locatio Conductio 

Operaris" crJm= C?l resultado de ésta. 

La Locatio cañductio en general, era un contrato 

consensual y bilateral en el que las partes otorgaban y 

especificaban el 11 0bjeto de un arriendo", que podía consistir 

en una cosa, un servicio o una obra (opus). 

2.-Eugene Petit,"Tratado Elemental de Derecho Romano", 

trad. -José Fernandez González, Ed. Nacional, México 1966 

pág. 78 
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Por su parte, el "Locatio Conductio Operarum", se 

distingue co.ino el contrato con!iistente en la pre-stación 

remunerada del trabajo, referido a trabajos inferiores, a los 

que se les podía fijar un precio como mercanc!a, y que 

revistiendo la característica de ser un Contrato 

sinala9111ático Perfecto, otorgaba derechos y obligaciones 

;r:ec!procas para las partes, el receptor del servicio 

-conductor-, y el prestador del mismo -locator-. El conductor 

~sí mismo, podía ejercer la 11Actio Conductio" en contra del 

Locator para el caso de incumplimiento: lo mismo que el 

Locator dispon!a de esta Actio Conductio, para exigir al 

conductor el pago de las merces. 

En el mismo sentido , la "Locatio conductio Operarum", se 

refería a a la posición que asumía el "cliens", persona libré 

que supuestamente arrendaba su fuerza física a una familia 

Romana, es decir, un aut~ntico trabajador, diferente en su 

totalidad del P.sclavo, que para entonces todavía existÍa. 

Otra particularidad do la sociedad Romana, es que las 

normas Romanas no hacían una división entre los contratos de 

trabajo y de obra, razón por la cual, muchas relaciones de 

las que hoy consideramos como contratos individuales de 

trabajo, eran para el Jurista Romano, contratos de Obra. 

Ahora bien, volviendo a al Locatio Conductio, la 11 Locatio 

Conductio Operaris" por su parte, se distingue de la Locatio 
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conductio Operarum, en que su objeto no es la prestación de 

una simple actividad de trabajo como tal, sino que más bieñ, 

esta encaminada a contemplar un cierto resuitado obtenido con 

esta actividad, y previamente determinado, como es el caso de 

la construcción de una casa, por ejemplo. En este contrato se 

considera Locator a aquél por cuya cuenta se realiza la obrar 

.~ conductor al empresario o 11 Redeptor operaris". 

El ~catar podÍa,mediante la 11 Actio Locati", lograr el 

cumplimiento del contrato, entregándosele la obra terminada: 

y el conductor, en uso de la "Actio Conducti", podía reclamar 

el pago.de' las merces convenidas. 

Concluiremos señalando que los Romanos distinguieron en su 

legislación e~ mandato y los servicios profesionales, figuras 

que en la accu~lidad se siguen contemplando a la luz del 

Derecho civi:t-. Ambos tipos de contrátos estuvieron agrupadós 

en el rubro de los "Operare Liberales", mismo que se referían 

a sevicios altamente calificados de carñcter artístico o 

cientÍfico y que excluían toda transacción eco~Ómica: 

teniendo además el mandato la particularidad de referirse a 

al realización de un Acto (Mandati Gestorun). 

7 



3. - FRA!ICIA. 

Es cierto que, y en este punto coinciden tratadistas como 

Delqado Moya, y Mora Rocha, que la "Locatio Conductio" lleqo 

a trascender tiempo después en el Codigo de Napoleón, y a los· 

diversos códigos inspirados en él, reglamentando éste, el 

,Contrato Asalariado junto con el contrato de Obra bajo el 

título de "ARREllDAMIEUTO". 

Con Luis XIV se pueden apreciar las primeras disposiciones 

dictadas con la finalidad de reprimir la mendicidad y 

organizar adecuadamente los servicios de asistencia social. 

La Revolución Francesa f ijÓ las normas de la benef iciencia 

pública como una obligacion del Estado: se crearon talleres 

Nacionales en los que a cambio de auKilio al necesitado, se 

le obliqaba· a trabajar: este sistema no diÓ resultado. 

En marzo de 1776, Turgot postula en su "Edicto" la 

libertad de trabajo como un derecho Il!HEREllTE a la naturaleza 

del hombre y como negación al ".régimen vinculativo" ,:,igente 

desde la Edad Media. 

En Francia, la materia de Riesgos Profesionales estaba 

integrada en el Derecho civil, como se ve clararnen~e en la 

Ley de Accidentes de Trabajo, del 7 de aqosto de 1898, la 

cu~l estaba inteqrada por seis elementos: a) la idea del 

riesgo JlC'Ofesional, fundamento de la responsabilidad del 

empresario. b) la limitación del campo de aplicación de la 

Ley de Accidentes de Trabajo: c) la distinción entre caso 

fortuito y fuerza mayor; d)la exclusión de la responsabilidad 
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del empresario cuando el accidente es debido a dolo por parte 

del trabajador; -e)· la idea del -principio de INDEMNIZACibN 

FORFAITAIRE, y f) la idea de que· el trabajador tiene la 

obligación de acreditar unicamente la relación entre el 

accidente y el tabajo." 3 

A continuación, me permito hacer un breve estudio, de cada 

.~no de ellos. 

El primero de estos elementos, se fundaba en la idea del 

riesgo objetivo, idea que se encuentra ya señalada en el 

articulo 1384 del código de napoleón, pero en forma 

restringida, ya que el riesgo objetivo se refiere a la 

responsabilidad del propietario por los daños que ocacione la 

cosa; mientras que en la Ley de 1898, la idea se fundaba en 

la peligrc1s!dad de las instalaciones fabriles, en el peligro 

específico p~rticularmente grave sucitado por -el empleo dé 

las ~áquinas y de la técnica, para generar la 

responsabilidad. 

El .segundo de los elementos e><plica que la ley a que nos 

referimos, sólo se aplicaba al campo de accidentes de trabajo 

y no incluía cap!tulo relativo a las enfermedades 

profesionales por su desconocimiento y sus diferencias con 

los accidentes. 

El tercer elemento distingue entre el caso fortuito y la-

3 .-Mario de la Cueva, "Derecho Mexicano del Trabajo", 

Tomo I, Ed. Porrúa Hnos., México 1970, p~g. Zó• 
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fuerza mayor , distinción que resulta Útil a efecto de 

poder conocm:. las. causas que · ."d.an ar!gen a los Riesgos 

Profesionales con sus respectivas responsabilidades. En este 

sentido, e>cplica la Ley, que el CASO FORTUITO es todo 

acontecimiento imprevisto e inevitable cuya causa es 

inherente a 1 a empresa o se produce en ocaciC::n del riesgo 

creado por la propia negociación; en tanto que la fuerza 

mayor es el acontecimiento imprevisto cuya causa, bien fÍsica 

o humana, es absolutamente ajena a la empresa. Concluyendo 

que, s6lo la fuerza mayor era excluyente de responsabilidad 

para el patrón. 

En el cuarto elemento se excluía al patrón de 

responsabilidad cuando el accidente se deb!a a dolo o falta 

inexcusable del tabajador, situación correcta, pues el 

espíritu de la Ley, no es proteger al que se lesiona por 

gusto. 

El quinto de los elementos se refiere a la I!IDEM!IIZACION 

FORFAITAIDE, que constituye la base para la fijación ·de las 

indemnizaciones por los accidentes de trabajo ocurridos, 

asentando la idea de que la indemnización no debe ser total, 

sino parcial, además de suprimir el arbitrio judicial 

mediante el establecimiento de indemnizaciones fijas, sistema 

que evita con~roversias sobre el monto de la indemnizacioñ 

y permite al patrón preveer sus responsabilidades. 

El sexto y Último de los elementos en que se fundaba la 

Ley de Accidentes de Trabajo, señala que se debía probar la 

relación entre el accidente y el trabajo, pues al enunciar en 

10 



su artículo lo. que los accidentes debían ocurrir por el 

hecho .. :. o' .. en ócación del trabajo, .provocó entre otras cosas, 

una serie de interpretaciones oscuras, y dió lugar a que la 

Corte de Casación francesa sentara precedente en el sentido 

de ··que bastaba que los accidentes ocurrieran en el lugar y 

durante las horas de trabajo para ser considerado como de 

trabajo. situación bajo la cual quedó determinado que si el 

obrero demostraba que el accidente ocurrió en el lugar y 

horas de trabajo, no tendría que probar esa relación de causa 

{trabajo), efecto {accidente), y se obligaba al patrón a 

demostrar el Jolo del trabajador, o bien, la fuerza mayor, en 

caso de no estar de acuerdo invirtiendose la carga de la 

prueba para el trabajador que prest•ra 

fuera del centro de trabajo. 

sus servicios 

En el año de 1906,a la par con el avance de-la sociedad~ 

se amplió a las empresas comerciales el campo de aplicación 

de la Ley de Accidentes de Trabajo de 1898, asimismo, para 

1914 y 1922 se aplic~ tambi~n a las empresas agricolas: en 

1923 a los domesticas, declarando responsables a los patrones 

por todos los accidentes ocurridos en ocaciÓn o con motivo 

del trabajo. 

El año de 1919 trajo a Francia la LEY DE EllFEP.MEDADES 

PROFESIONALES, de gran novedad, ya que este tema hab!a 

permanecido a la sombra y no fué tratado hasta entonces. Esta 

Ley contenia una TABLA que señalaba las enfermedades 

consideradas corno profesionales, y para probar su existencia 

se necesitaba la concurrencia de ciertas circuntancias, corno 
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lo eran los díctáia.enes médicos elaborados por peritos,- además 

de que el trabajador debería probar que trabajó habitualmente 

en la profesión correspondiente, y si el trabajador se 

separaba de la empresa se daba un plato de incubacioñ de la 

enfermedad, durante el cual había lugar a la responsabilidad 

del empresario. 

En l9JB se dictó en Francia una nueva ley, ya no 

comprendida dentro del Derecho civil como las anteriores, 

sino propia 0.1 Derecho del Trabajo: aunque partla de ideas 

civilistas, esta Ley trajo consigo las siguientes 

innovaciones: 

Distinguió entre contrato y relación de trabajo: para el 

caso de que el contrato fuera declarado nulo, ' seria 

suficiente la existencia de una prestación de servicios para 

generar la aplicacion de la ley: es decir, para producir 

efectos bastaba la simple relación de trabajo, 

independientemente de su or!gen. 

Abarco a tcdos los trabajadores, a diferencia de la Ley de 

1898 que enumeraba limitativamente a los sujetos qu~ quedaban 

bajo su amparo: y por Últi~o, suprime el término "Industria 

Generadora de un Riesgo Espec!fico", que ven!a siendo 

utilizado a ra!z de la legislación de lB9B, susti~lo por 

el de EMPLEADOR, equivalente a patrono. 

Francia, pionera en materia de riesgos de trabajo, tué 

igualmente correcta al considerar a "La Fonction Publique" 

dentro del Derecho Administrativo 
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4. - ESPAÑA. 

En España se dictaron varias Leyes sobre Accidentes de 

Trabajo. E~ éstas se asimiló la Doctrina y la Jurisprudencia 

que incluían a las enfermedades profesionales, y así, a la 

luz de estas consideraciones se definió al accidente de 

Trabajo como: 

1 "la lesión corporal que el operario sufra 

en ocación o a consecuencia del trabaje¡ 

que ejecute por cuenta ajena" 

En la le~ir.l~ción española no se confundían los términos 

accidente y enfermedad, pero, si esta Última se producla en 

ocación o como consecuencia del trabajo, se encontraba en 

definitiva bajo el amparo de la Ley del Trabajo, Pues lo 

importante lira la lesión corpót-a1 sufrida ya tuera 

repentina o paulatinamente. 

En . 1936 se dictb la LEY DE BASES PARA LAS 

ENFERMEDADES PROFESIOl!ALES, siguiendo con el sis':.ema f~ancés, 

pero sin perjuicio de dar libertad a los Tribunales para 

fijar la profesionalidad de otras enfermedades. 

Las Leyes españolas, como particularidad que las 

distinguía, ampararon los accidentes sobrevenidos por caso 

fortuito, culpa del patrono e imprudencia profesional del 

trabajador, así, el dolo se constituyó como la única causa 

excluyente de responsabilidad. 
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5.- ALEMANIA 

En Alemar.ia, los factores que dieron origen a movimientos 

de carácter social, comprendidos en el periódo de 1870 a 1880 

son los siquientes: 

a) La aparición del tomo I del capital, de Carlos Marx. 

b) Las actividades de La PRIMERA IllTERJIACIONAL, y 

e) La influencia de la comuna de París. 

Estos movimientos contribuyen a su vez al desarrollo de la 

c"onciencia de clase de los trabajadores y a su organización. 

El Gobierno Alemán asustado, emprend1a su pol!tica de 

reformas sociales, para evitar, con la ayuda de pequeñas 

limosnas, el estallido revolucionario de las masas obreras•
4 

Por lo que se refiere a la aparición del Tomo I del 

Capital, de nárx,· en su teoría afirma que la fuerza motriz dé 

la sociedad es la lucha de clases, razón de suficiente peso 

para rechazar las ilusiones burguesas de mejoría radical en la 

situación de los obreros en el régimen capitalista, mediante 

la organización de cajas de ahorro, de la instruccioñ, de la 

seguridad social etc •• 

4 -Kara'.:.atJV, et. al. "Historia de las Doctrinas Económicas" 

ed. Grljdlbo, México, D.F., 1964, pag. 592. 
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Marx con e J uye que ei capitaliS"O crea las bases nccesarias para 

18 emancipacftÍn del proletariado. y de. la creación de uña 

nueva sociedad. Teoría muy respetable, pero que no deja de 

ser pura teoría, pues como se aprecia en la actualidad, 

reqlmenes como el de los Estados Unidos, mejoran dÍa a día el 

nivel de vid·1 de la clase trabajadora, sin que por este 

J'.!\Otivo, se gst•.m dando las bases para un nuevo sistema, 

sino que por el contrario se busca perfeccionar el existente. 

En lo concerniente a las actividades de la Primera 

Internacional, una organización de obreros de todo el mundo, 

unida 'por principios owenistas, prohudonistas,y una mínima 

parte socialistas-marxistas, con la finalidad de hacer frente 

al sistema de producción capitalista. En sus congresos fueron 

analizados 'Et!mas· de vital importan~cia., entre los cuáles mé 

permito exponer los siguientes: 

En el Primer Congreso de la Internacional Obrera, reunida 

para tal ~fecto en Ginebra del 3 al 6 de septiembre de 1866, 

se establecieron once puntos (semejantes a los expuestos en 

el temario que los fraceses habian publicado el 19 de julio 

de 1865 en "L'Avenir Na'tionaln) ¡ de los cuales el PU?JTO OUCE 

sentó precedente al establecer las sociedades de socorros 

mutuos y el apoyo moral a los hu~rfanos de la asociación, 

medidas que reflejan en gran forma las aspiraciones de esta 

organizacibn hacia una previsión 

trabajador. 

15 

verdaderamente social del 



En el segundo Congreso, celebrado en LUSA!lA en 1867, esta 

idea de la }'revensión social p'ievaleció igualmente. en e1 
punto nomero 2 de la Órden del dÍa, demostrando así, que era 

una ne:esi~a'l insatisfecha. 

Por Último, como consecuencia de la Revolución Industrial 

~nglesa, Francia experimenta una transformación en su 

econom!a, a patir de 1815, su expansión es enorme, a tal 

grado, de que para 1819 se encontraban en plena actividad 220 

fabricas de hilados y tejidos, equivalentes a aproximadamente 

el 20 t de la producción inglesa. 

Es en este ambiente tan dinámico, en 1871, cuando ocurre 

el Episodio de la Comuna de Paris. Francia penetró en el 

terreno de lá · legislacion social; en e 1 ailo de '884; una 

Ley del Parla~e•to reconoció a las Asociaciones Sindicales 

personal ídad jurldlca . 

A raíz de este cfimulo de influencias, la seguridad Social 

en su forma moderna nace en 1883 en Alemania , cuando el 

gobierno imperial establecib una Ley de Seguro Obligatorio 

por Enfermedad. El sistema fue ampliado más tarde para 

incluirse pensiones de retiro y seguro de invalidez. 

Hay tratadistas que afirman que esta política de Bismark. 

entre ellos Mario de la cueva. tenía por objeto impedir el 

crecimi~~to del socialismo, pero lo cierto es que, a ra!z de 
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la misrna el Estado se hizo responsable del bienestar de sus 

trabajadores. 

Mario de la cueva, hace la siguiente afirmación: 

11 Bismark comprendiO la mision que desempeñaba la 

burgues!a, y se puso a su servicio para que se lanzara a la 

lucha económica y a la conquista de los mercados 

~nternacionales: pero se dió también cuenta de que la 

prosperidad de la economía no podia fincarse sobre la miseria 

de las masas". 

5. Mario de 13 Cueva. "Nuevo Derecho ~exicano del Trabajo" 
Ed. Po~rúa Hnos .• México 1984, p~g. 18 
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6. -IllGLATERRA 

En Inglaterra, bajo el reinado de la emperatriz Isabel, 

como pr_em~sas del movimiento reformista social, se aprobo" ~na 

Ley da Asistencia (1601), Que establecio' el principio de la 

responsabilidad pública para el cuidado de los indigentes. 

~reo un sistema de administración, que quedó en manos de las 

parro~ias, y dispuso que los vecinos adinerados cubrieran 

esa necesidad mediante contribuciones especiales 

proporcionales al monto de sus bienes. Esta Ley de 1601, 

encuentra su principal antecedente en el D~cr'?t(J conocido 

como ESTATUTO DE LOS OBREROS, promulgado por Eduardo III en 

1394, en el cual se establecía la obligacion para todo aquél 

que no contara con un empleo (entre ellos los mendigos), de 

descmpenarse· en: algun trabajo que le procurara una 

subsistencia digna. 

ta LCY de i722 autorizó a los encargados de administrar la 

asistencia para que establecieran Talleres, eon cbj~to de 

O':>ligar a los pobres a ganarse lo que recibían. Sin embargo, 

este régimen duró aproximadamente 60 años, antes de ser 

abolido, debido a una inhumana y excesiva explotación que, 

fue· claramente recogida por el novelista Charles Dick.c:?ns en 

su novela "Dliver TWist". 

Mas tarde, con la aparición del Maquinismo, aumentaron 

considerablemente ~os riesgos de trabajo, en virtud de la 

utilización de fuerzas ajenas a la muscular, y el 

descono~imiento e inexperiencia de los que las utilizaban, 

18 



por lo que los accidentes y enfermedades se multiplicaron, 

hasta volver insuficiente la p·r-o"teccion de la asístencia 

social. 

Es importante señalar, que con la "Ley Chapelier", las 

obligaciones morales se fueron transformando en obligaciones 

jurídicas, que por primera vez atribuían la responsabilidad 

~e los riesgos a los propietarios de los talleres. 

A finales del siglo XVIII, con la existencia de la 

producción en masa, y la propagación de accidentes que esta 

tra!a consigo, se inicio la preocupación del Estado para 

solucionar el problema, y se dicto una serie de normas contra 

los riesgos provenientes del uso de motores, engranajes, 

poleas, cuchillas, etc; provocando que la tácnica se ocupara 

de producir máquinas mas seguras y sencillas. "Pero además de 

la seguridaa ·de los trabajadores empleados en los 
establecimientos industriales, debio tenerse muy presente la 

necesidad de aplicar medidas de higiene, pues el material 

humano, puede destruirse tanto violentamente por accidentes, 

como, con mayor lentitud, por desidia y desasea•P 

As! en 1812, se dictó en Iglaterra una Ley que 

reglamer.ta~a ~l trabajo de los aprendices y se~alaba ciertas 

obligaci~nus de los patrones en materia de higiene y 

seguridad , que consistían en proveer a las fábricas de 

ventilación y limitar el trabajo de mujeres y menores. 

6. Gui l.lermo La~a11el las. "Derecho rl~ los Riesgcs de Trabajo" 

Ed. BiblíogrHica Omega, Argentina 1968, p~g. 23 
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7.- ESTADOS UNIDOS 

Estados Unidos de Norteamérica, dicto sus primeras 

tentativas de legislación sobre Riesgos de Trabajo en 

general , en 1898, lo que trajo consigo problemas de orden 

Constitucional, ya que estos oc,1cionaron constantes enmiendas a 

,las constituciones locales reconoció que la Institución del 

Seguro Obligatorio constitu!a un legítimo ejercicio de las 

atribuciones de las cámaras Legislativas de Estado; deberemos 

aclarar que, no existía una Ley de la materia, si no que 

fueron establecidas normas referentes a determinados trabajos 

u oficios, teniendo en cuenta estas, los riesgos que en los 

mismos se pr&sentan. 
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B. EN MEXICO 

l.-EPOCA PRECOLONIAL 

Al iqual que en Roma y en otras partes del mundo, en la 

Epoca Precortesiana y aún a principios de la colonia, en · 

México existio la esclavitud y con esto, la negación de la 

~elación laboral, en la que se pudieran imputar obligaciones 

por parte• da los patrones y concederse derechos a los 

trabajadores. 

El escl~vo era considerado como un objeto_o un animal, y a 

lo más que podia aspirar, sin llegar a exigir, era al 

alimento y al techo, sin que propiamente se pudieran 

considerar como una remuneración a su trabajo, ya que el amo 

podia disponer en cualquier mocento de la vida del esclavo. 

En la ~p~ea del gran resplandor- de.Tenochtítlan, y en 

particular en lo tocante a nuestro tema de estudio, 

encontramos que Moctezwna dispuso que fue~en los hijos de los 

señores de México, Texcoco y Tlacopan, quienes sirvieran en 

los cargos públicos; la int~ncién de ttoctezuma bien puede ser 

interpretada en el sentido de verse servido por señores de 

sangre real, r que sus mandatos fueran comunicados por boca 

de magnates: ordr.nando además que todos los que sirvieran en 

sus palacios, desde el paje, hasta querrercs, 

pertenecieran a familias nobles. Esta auténtica elite, que 

bien pudo haberse considerado como una "aristocracia" 

atendiendo meramente a su raiz etimologica, vio su fin con la 

conquista española. 

u 



2 EPOCA COLONIAL 

Con la imposición Española, se establece como régimen de 

~rabajo la encomienda de indios; entendiendo como encomienda, 

el otorga~i~nto hecho a los conquistadores por los servicios 

prestados a su majestad el Rey, de un determinado numero de 

indios para que lo sirviesen y le cultivasen las tierras que 

igualmente les habian sido concedidas por merced real. 

El encomcndador viene a desempeñar la función de 

representante del rey de España encargado de impartir 

justicia, y además con la oblicla:Ción de inculcar a ioS 

indígenas la fe cristiana, apegandose, a las disposiciones 

que para tal efecto expidió la corona Española. 

surgen las Leyes de Indias, a instancia de los misioneros, 

quien al parecer, eran los Únicos que se preocupaban por el 

bienestar de los indios; este cuerpo rormativo llegó a 

contemplar una percepción efectiva de SALARIO, disposición 

que generalmente no se cumpl!a, pues según los apunt~s , del 

visitador Alfare, se concluye que, en los casos en que se 

pagaba al 

embria~antes. 

indio se hacia en especie, con bebidas 

Estas leyes iniciaron su vigencia en 1680, durante el 

reinado de Carlos II, y por primera vez en los ordenamientos 
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positivos cte nuestra historia, se aseguro un régimen juridico 

preventivo, 9e 8sistencia reparación de accidentes de. 

trabajo y enfermedades profesionales. Establecieron 

categoricamente la prohibición de las tiendas de raya, 

regularon derechos de asistencia a los indios enfermos y 

accidentados, señalando los que se accidentaban, debían 

seguir percibiendo la mitad de su salario o retribución, 

hasta su total restablecimiento: en caso de enfermedad, a los 

que trabajasen en los obrajes, se les concedia la percepción 

integra de sus salarios, hasta el importa de un mes de 

sueldo ... " 7 

Los indios se hacian atender en hospitales que estaban 

sostenidos con ayuda oficial y cotizaciones hechas por los 

patrones. 

Por otra parte la Legislación de._ Indias, consigna medidas 

para prevenir los accidentes del trabajo y las enfermedades 

profesionales, prohibiendo que los indios pertenecientes a 

zonas frias fueran llevados a trabajar a climas cálidos, y 

viceversa; que los menores de 18 años acarrearan rnercancias, 

se obligo a los patrones de la coca y el añil a que tuvieran 

un médico cir•Jj ano bajo sueldo y de planta, para atender a 

los accide~tados y a enfermos: se previno igualmente la 

asistencia y curación de indios sin trabajo, mediante la 

administraclón de medicinas y regalos dados en socorro por 

algún buen samaritano. 

7.-Jorge EnriQue Marc, "Los Riesgos de Trab•to" 
Ed. de Palma, Buenos Aires.Argentina. 19;1. n~g. 
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Estas medidas, desgraciadamente, se pierden durante la 

época independiente., y es hasta·_~ la Constitución de 1917, 

cuando vuelven a aparecer medidas de esta Índole. 

Las Encomiendas decaen y finalmente por la Real cédula 

del 12 de julio de 1720, se suprimen legal y formalmente, No 

obstante lo anterior, y que el campesino es un hombre libre, 

.~e encuentra vinculado perpetuamente a la hacienda, debido a 

sus deudas adquiridas y heredadas, 

En la nueva España existieron gremios que contaban con sus 

propias características y limitaciones coloniales. Hubo 

gremios importantes de bordadores, zapateros, maestros de 

escuela etc., prolongando su existencia hasta años despues 

del movimiento de independencia. 

Oebe:.séñalarse además que el trabajo Novo Hispánico, como 

lo llama el nraestro Quirarte Martín;- estuvo caracterizado poi-

un s infnero · de perjuicios étnicos marcados, tal como lo 

manif,~eSta' textualmente Lucas Alamán: 

"Los mestizos como descendiantes de 

españoles, debían tener los mismos 

derechos que estos, pero se confudÍan 

en la clase general de castas,de estas 

las derivadas de sangre africana eran 

reputadas infames de derecho.y todavía 

más ·p~r la preocupación general que 

contra ellas prevalecía sus individuos 

no podían obtener empleos, aunque las 

leyes no lo impedían, no eran admitida; 
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a las Órdenes sagradas: les estaba 

P!ohibido tener armas, y a_las mujeres 

de esta clase ,el uso de oro, sedas, 

mantos y perlas: los de raza española 

que con ellos se mezclaban en matrimonio 

cosa que era muy rara, sólo en artículos 

de muerte, se juzgaba que participaban 

en la misma infamia: y lo que sería·de 

admirar si los hombres y su leyes no 

presentasen a cada paso las notables 

contradicciones, estas castas, infamadas 

por las leyes, condenadas por la 

discriminación racial y por las 

preocupaciones eran sin embargo la parte 

~s Útil de la poblaci6ñ" Jl 

B - f.l!rtin OJirarte , cita a Lucas Alam~n. "Visión 

Panorámica de la Historia de M~xico, Ed. cultura T6, 

S.A. México 1967, pa9s. 18 Y 19. 
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"':· .· .. 

Hidalgo inicia la lucha de Independencia de México 

inspirad.o en lo que pudo asi111ilar de la lectura de aquéllos 

manifiestos y ensayos de los clásicos franceses que alguna 

vez tuvo en s~ manos; Morelos, por su parte, preocupado por --
la co.ndicion de los pobres luclñ hasta llegar a la 

realización de la Constitución de Apatzingán, y con ésta, una 

Ley que moderara la opulencia y la indigencia, señalando la 

necesidad de aumentar el jornal del trabajador. 

Del movimiento insurgente de 1810 y hasta la Constitución 

de 1857, nuestro país atravieza por un largo periódo, casi un 

siglo, en el que no hay una verdadera legislación rtel 

trabajo. 

26 



a) COllSTITUCION DE 1857 

Influenciada por la corriente liberalista, cuya doctrina y 

estructuras se desarrollaron a finales del siglo XVIII., 11 
••• basada 

m el ensayo del despotismo ilustrado, tomando aliento en los 

esquemas de Juan Jacobo Rousseau, (El contrato Social) y 

.Montesquieu (El Espíritu de las Leyes) y en la <!Je los 

contituyentes Ignacio Ram!rez y Ponciano Arriaga expusieron 

como premisas de partida disertaciones acerca del trabajador'.'9 

Deja asentado además, el grave problema de llegar a 

emancipar a los jornaleros de los capitalistas. 

Quiza, la nota más sobresaliente de este hecho histórico, 

y para los fines de este estudio, es que, una vez promulgada 

esta constitución de obligó a los empleados y funcionarios 

pÚblicos a jU~arla, con la amenaza· de privarlos de sus cargos 

en caso de no hacerlo. 

Esta postura ya 
, 

se venia observando en el México 

Independiente, pues la Constitución de 1824, y las bases 

constitucionales de 1836, ratificaban que en el Presidente de 

la República, se centraba el poder de no~~rar, remover, 

suspender o privar hasta el cincuenta por cien~o del sueldo 

al emplr.ado de Gobierno que incurriera en infracciones a las 

disposic!on~s en vigor. 

9. - Alberto Briseño Rulz • "Derecho Mexicano de los 

Sequros Sociales" Ed. Harla, México 1987, pág.58. 

27 



en tiempos de la invaciÓn Con Ma~·imi liano d~ Habsburgo :, 

francesa, se d 1 spuso entre otra's~ · cosas, el Estatuto 

Provisional del Imperio, la Prohibición a trabaj~s gratuitos 

y forzado5, así como restricciones al trabajo de menare~, 

dando orÍgen a lo que posteriormente se conoció como LEY DEL 

TRABAJO DEL IMPERIO, documento que entre sus preceptos 

.~nda,mentales, contaba con la disposición de descansos 

obligatorios, suspensión de carceles privadas, etc., figuras QJe 

actualmente se encuentran vigentes en nuestro Derecho del 

Trabajo. 

con el mandato de Porfirio Diaz, en nuestro país se dieron 

facilidades a inversiones y capitales extranjeros y con 

estos, se da inicio a la industrialización de México. 

Este periodo se caracterizo por una completa explotacion y 

opresión en-fábricas, minas y camp-o; una clase minoritariá 

de tentaba. j!l poder económico y político en perjuicio del 

pueblo obrero y campesino, sin embargo, fué en el Porfiriato 

cuando José Ives Limantour logra que México, en 1884, obtenga 

un superavit y que año tras ano acrecentara sus reservas. 

Gracias a Li~antour no solo se nivelaron los presupuestos del 

pa!s sino que levantó positivamente los creditos en el 

extranjero. 

Entre los documentos mas importantes de la época, en 

materia laboral, puede destacarse el "PROGRJl}!A DEL 

PARTIDO LIBERAL Y MANIFIESTO DE LA llACIO!I", firmado el lo. de 

julio de 1906, por los hen:>anos Flores Magón, el cual 

conten!a coni.:c.ptos de trascendental ir.i.portancia para la 
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legislacion laboral mexicana, entre los que podemos destacar 

los, s iguentes,;· 

l) El establecimiento de una jornada de trabajo de 

e horas, con descanso los días domingos 

2) El pago de una tarifa justa y m!nima para el 

trabajo del obrero. 

J) Prohibir el trabajo de menores de siete años. 

4) La prohibición de multas en el trabajo, asi 

como retencidn de sueldos. 

5) Suprimir los vales de tiendas de raya debiendo 

pagar los patrones, con dinero y en efectivo. 

6) Condiciones de h igiene en los locales de 

trabajo. 

7) Pago de 

trabajo. 

indemnizaciones en accidentes de 

En cfectof la protección de los Riesgos de Trabajo en 

nuestro país se inicia a principios de este siglo con el 
11

Pro9rama y Manifiesto de la Nación Mexicana'' de la Junta 

Organizadora del Partido Liberal Mexicano, suscrito en San 

Luis Missouri, el lo. de Julio de 1906, por los hermanos 

Flores Ma;on, Juan sarabia, Librado Rivera y otros, pues es 

preci~arre~re en el número 27 del citado documento, en el que 

se señala la obligación del patrón de indemnizar por 

accidentes del trabajo ; así mis~o el artículo 25, contiene la 

obligación de los mismos de mantener 1 inpios los CPntros de trabajo. 

surgen con la propagación de estos postulados calificados 

con un alto y aut:ntico contenido social, movimientos obreros 
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organizados y medios informativos y de comunicación como el 

periódico "RE'JiEllERACIOll", editado·: por Ricardo y Jesus Flores 

Magon, comenzando entonces la lucha del trabajador y dando 

como consecuencia sucesos como el Cananea y R!o Blanco. 

Por su parte, José Vicente Villada, en el Estado de 

Mexico, y Bernardo Reyes en lluevo Leon, trataron de iniciar 

.una reforma de los cuerpos legislativos, en beneficio de los 

trabajadores, evitando mediante una rudimentaria legislación 

laboral los problemas de la familia del trabajador, derivados 

de los riesgos de trabajo, 

De este modo, el 20 de febrero de 1904, José Vicente 

Villada, Gobernador del Estado de México, presentó a las 

Comisiones Unidas de Legislación y Justicia, el dictámen 

sobre adiciones al articulo 1787 del código Civil (año 1884), 

el cual en su artículo tercero es.tablecia que · cuando con 

motivo del trabajo que se encargue a los trabajadores 

asalariados -conforme al arrendamiento de trabajo y de la 

industria reconocido por el codigo Civil de 1884- estos 

sufrieran algun accidente que les causara la muerte o alguna 

lesion o enfermedad que les impidiera trabajar, la empresa o 

negociación que reciba sus servicios, cstara obligada a pagar 

sin pef~~icio del salario que se debiera devengar por causa 

del trabajo, los gastos que originara la enferr.iedad o la 

inhumación en su caso, ministrando además, a la familia que 

dependiera del fallecido, un auxilio igual al importe de 

QUillCE DIAS DEL Sl\LhRIO o SUELDO QUE DEVEllGARA. Se presumia 

que el accidente sobre•.,rino con motivo del trabajo al que el 
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obrero se consagraba, salvo prueba en contrario. 

Asimismo, _91 D<>creto fijo la obÚgaclÓn a los trabajadores 

de atenderse en el Hospital del patrón, si este lo tuviera, o 

de ministrar este los gastos en el Hospital de la localidad, 

por un lapso de tres meses obligatorios .si el padecimiento 

continuaba era potestativo para el patrón continuar 

.ministrando medico y medicinas, por lo que esto deber!a de 

fijarse previamente en el clausulado del contrato de 

arrendamiento de trabajo. "Las controversias que se sucitaran 

sobre el particular, se ventilarían en el juicio sumario 1JO. 

La Ley de Accidentes de Trabajo expedida bajo mandato del 

Gobernador de nuavo León, Bernardo Reyes el 9 de noviembre de 

1906, señalaba la responsabilidad civil a los propietarios de 

empresas . donde se utilizara una fuerza distinta a la del 

hombre, e incfuia a las siguientes.empresas: minas y cantera~ 

construcción, funciones, cargas, descargas, transporte, y 

otras, estableciendo la obligación para el patrón cuando 

ocurrieran accidentes a sus empleados y operarios en el 

desempeño de su trabajo, o con motivo de este, salvo en los 

casos fortuitos o de fuerza mayor, negligencia·inexcusable, o 

producci~n intencional de accidente. 

10.- Instituto Mexicano del Seguro Social •• "Antecedentes de 
de la Ley del IMSS". México 1972. p~g. 11. 

Jf-



La respons)bilidad comprendia· .-el pago de la asistencia 

médica y farmaceutica a la victima por un tiempo no mayor de 

seis meses y los gastos de inhumanación en su caso, mas la 

mitad del salario si la incapacidad era total temporal, un 

20\ o 40\ si la incapacidad era parcial, temporal o 

permanente, el pago del sueldo integro de dos años si la 

incapacidad era total permanente; y si el accidente de 

trabajo ocacionara la muerte del trabajador se les pagaría a 

sus deudos, el sueldo integro del trabajador fallecido, de 

diez m~es~a dos años, según el caso. 

Los conflictos surgidos en esta materia, eran conocido por 

el Juez de Letras de la Fracción Judicial correspondiente al 

lugar en que ocurriera el accidente; las excepciones que 

llegaba a oPbner· el patrón, se.i"esolvian con la suerté 

principal. 

Siendo potestad de los Gobiernos Locales el reglamentar la 

materia del trabajo y los riesgos profesionales, se ~bserv~ 

una gran actividad legislativa que trajo como resultado la 

creación de ordenamientos legales de entre los cuales, los 

mas sobresalientes, fueron: 

El 6 de noviembre de 1912, La Cámara de Diputados presento 

al H. Congreso de la Unión, una iniciativa de Ley sobre 

Mejoramiento de la Situacion Actual de los Peones y 

Medianeros de las Haciendas, que impuso a los propietarios de 

las fincas rústicas la obligación de mantener un botiquín 

suficiente para la curación de las eifcrrncdades endcmicas de 
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la región, y a contratar mediante iguala u otro arreglo 

permanente, a.:...un ~edico que prestara servicios de su rama en 
forma gratuita, 

La \ey para Remediar el Daño Procedente del Riesgo 

Profesional, _del 2B de mayo de 1913, presentada al H. 

Congreso de la Unión por los Diputados del Estado de 

Aquascalientes,· sento grandes innovaciones, a pesar de 

continuar encuadrada dentro de la corriente del Derecho 

Comun. Así, en su dispositivo , dejaba a cargo de cada 

empresa la asistencia y la indemnizacion del daño que 

sufriera el obrero que empleara, y además señalaba que sus 

disposiciones eran irrenunciables y no pod!an ser disminuidas 

por contrato alguno. En ella, el derecho a la indemnización 

se da como una consecuencia juridica Civil, necesaria de la 

lesión. 

Señala esta ley que desde el momento en que quedara 

lesionado o impedido el trabajador, a juicio de peritos, 

recibiría asistencia médica y medio sueldo o jornal durante 

90 días, y si transcurridos estos el trabajador no recobra la 

facultad d" trabajar, perr.iblrlq si continuaba impedido, una 

pensión al.ireenticia que le sería fijada por la municipalidad, 

de acuerdo con la categoría que tuviera como trabajador. 

Para el caso de que el trabajador lesionado falleciera, se 

les otorgarla a los deudos una pensión alimenticia, hasta que 

el menor de los hijos alcanzara los lB años, y a la viuda se 

le da~!a una pensión durante los cinco años siguientes; en 

esta ley se señalaron normas para acreditar los parentescos, 
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.. : .. ·•· 

con base en el .. Derecho Común. 

A . fin· d}' qye. el p atrón ·.pudiera cumplir con las 

obligaciones que la ley le imponía, se ordenó la creación de 

la Caja de Riesgo Profesional, que seria alimentada con 

contribuciones a cargo del costo de producción, mismos que el 

patrón enterarla· al Nacional Monte de Piedad, institución en 

.la que queda establecida dicha Caja, para ser dirigida por el 

Director y la Junta Gubernativa del mismo. 

En el· año de 1914, el Gobernador del Estado de Veracruz, 

c~ndido Aguilar, dictó su "Ley del Trabajo" , que contempl.; el 

problema de los riesgos en los mismos términos en que lo 

hicieron las leyes anteriores. 

A Salvador Alvarado, Gobernador del Estado de Yucatán, se . 
le atribuye haber dictado la ley mas adelantada en 

cuestiones de.:-hl.giene , seguridad,· y accidentes de trabajo.· -

se constituye con esta 1 ey, una Junta Técnica, encargada 

del estudio de los mecanismos inventados hasta esos días para 

prevenir los accidentes de trabajo, compuesta por tres 

ingenic~O$ y un arquitecto. Esta junta tendria a su cargo 

redactar un catálogo de los mecanismos tendientes a impedir 

los accidentes de trabajo, el cual sería enviado al 

Departamento del Estado encargado del trabajo. 

En el Estado de Hidalgo, en el año de 1915, fue dictada la 

"Ley Sobre Accidentes del Trabojo" de Nicolás Flores, que 

presenta la innovación referente a que las indcnnizaciones 

por accidentes de trabajo y muerte serían aumentadas en un 

25\ si el responsable ñel accidente no hubiera to~ado todas 
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las precauciones indispensables para prevenir el ~ismo. 

En el Estado de coahuila, c·o·n la ."Ley del Trabajo" de 

Gustavo Espinosa Mireles, del 27 de octubre de 1916, en el 

Capítulo X, se encuadra una avanzada reglamentación en 

materia de accidentes de trabajo, señalandose primeramente a 

las empresas que dan orígen a la responsabilidad, y que 

.1,nch1yen a todas las industrias, talleres y trabajos que en 

la época se desarrollaban. 

En segundo término, se alude a la responsabilidad civil en 

que inc1.ir::en estas empresas, comprendiendo el pago inmediato 

de asi5tuncia médica y farmacéutica, el pago del salario 

integro del obrero lesionado, por todo el tiempo que dure la 

enfermedad causada sin exceder de seis meses, y el pago de 

inhumación en caso de muerte. 

Hace una¡>erfecta distinción entre los diversos tipos dé 

incapacidades, obligando al empresario segun el tipo de 

incapacidad, a cubrir al trabajador una pensión que núnca 

exceda de dos años. 

Obliga al patrón a cubrir pensiones de viudez y orfandad 

en caso de muerte del trabajador, por un laoso que no 

excederla de dos años para la viuda e hijos; de lB meses, si 

sólo dejo hijosi de un año si sólo dejo conyuge y de 10 meses 

en caso de que no hubiese esposa e hijos. 

Por lo que se refiere a los empleados públicos que no 

tenian la c~lidad de Funcionarios !'Úblicos, y debido 

principalmente a que para entonces no se distinguían como un 

núcleo propio y aut¿nomo, no alcanzaban a ser favorecidos con 
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la expedición de alguna ley o decreto que los beneficiara en 

sus dcrechoS"J.. y aunque pareciera·_- ·contradictorio, se llega· a 

mencionar en la "Ley Reglamentaria oo losArticulos 104 y 105 

de la Constitucion de 1857, requisitos para que estos puedan 

obtener recompensas y la inamovilidad. 
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b) CONSTITUCION DE 1917 

La consecuencia del movimiento legislativo de principios 

de siglo en nuestro pais no se hizo esperar, pues se logró 

que el trabajo llegara a ser una garantia social consagrada 

en la Carta Magna del pa!s, y por tanto la misma Constitución 

las bases para exigir responsabilidades a los 

propietarics de empresas donde ocurriera algÚn infortunio en 

el trabajo. 

La Federación se encontraba trabajando en proyectos como 

el Zumbaran de 1915 y para el 29 de Enero de 1915, Venustiano 

Carranza hab!a expedido una Ley para regir las relaciones 

obrero patronales, Ley que fué dada al márgen de la entonces 

vigente Coni:fituciÓn de 1857, y por virtud -de la cuál 

Carranza trataba de restablecer el Órden Constitucional 

perdido. 

El mismo Venustiano Carranza, comprendió que la 

Constitución de 1857 se encontraba ya obsoleta, y que era 

evidente la necesidad de elaborar una nueva constitución; 

razón por la que convoco a un Congreso Constituyente que el 

d!a lo. de diciembre 

ordinaria. 

de 1916 tuvo su primera Sesión 

Así, se p•1ede afirmar que corresponde a la constitución 

Mexicana da 1917, el merito de abordar el problema social de 

los trabajadores, consagrando por primera vez y antes de 

cualesquiera otra Constitución en el mundo, el trabajo en 

37 



uno de sus preceptos: "El Artículo 123"; y más aún, lo 

ubicaba dentrÉ" del.. campo del DerChO Mexicano, afirmación qüe 

hace el profesor Mario de la Cueva en los siguentes términos: 

"El derecho del Trabajo Mexicano, surge como un derecho (o 

rarna) INEDITO, pues no se deriva o nace del Derecho Civil o 

mercantil: sino con una identidad propia de sus 

!=:.aractcrísticas11 11 

De esta manera los trabajadores vieron cristalizados sus 

anhelos, no sólo en una reglamentación jurídica común, sino 

dentro de un ámbito Constitucional, al considerarse el 

Artículo 123 en el TITULO VI que se denomina "DEL TRABAJO Y 

DE LA PREVISIOll SOCIAL". 

El Trabajo, en este orden de ideas, queda comprendido en 

un marco jurÍCico Social y de Interés pÚblico, como una norma 

Suprema de lct Nación: garantizandO ·c1 disfrute o goce de loS 

derechos por ella consignados, así como el respeto e 

inviolabilidad de los mismos, aún por los mismos Poderes de 

la Uní~""~ 

Asi la Constitución de 1917 era invocada una y otra vez en 

los conflictos obrero patronales, pero a pesar de ~odo y como 

lo senala Pablo González Casanova en su obra "La Clase 

Obrera en la Historia de Méxicoº, los trabajadores siguieron 

siendo sometidos a jornadas de diez y más horas diarias. La 

Suprema corte de Justicia de la !!ación se dedicó a amparar -

1,. -
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propietarios contra 

Conciliación y Arbitraje 

esperaba entonces la 

cualquier fallo de la Junta de 

favor'!ble a .. los trabajadores. Se 

reglamentación del Artículo 123 

Constitucinal, y por f!n, tras años de lucha, el 28 de agosto 

de 1931, rue publicada la LEY FEDERAL DEL TRABAJO, 

reglament.t.ria del Artículo 123. 

El texto original del Artículo 123, al establecer las 

bases de regularización de todo contrato de trabajo, no 

distinqu!a a los trabajadores del Gobierno Federal, llamados 

en estas fechas "servidores públicos". Las cajas de seguros 

populares, cuyo impulso se dejaba tanto al Gobierno Federal 

como al de cada Estado, debían contemplar la Invalidez, la 

vida, la cesación involuntaria del trabajo, los accidentes y 

otros con fines "análogos". 

El crecim±€"nto·de la administración pública fué simultárieó 

al incremento en los ingresos de la hacienda federal, en 

primer lugar. Los maestros organizaron en 192B una mutualidad 

que otorgaba limitadas prestaciones médicas y escasas 

ventaja~ económicas, y cuyo éxito se debio en gran parte a 

que era la primera de este tipo que funcionaba con 

regularidad. 

con el propósito de preceptuar la inquietud de los 

empleados públicos, el Presidente Adolfo Lopez Matees, 

presentó a e onsideración del Congreso de la Unión el proyecto 

de Reformas Constitucionales correspondiente, en el que se 

elevaba a rango Constitucional el trabajo realizado por los 

empleados públicos, además de definir5e la na~uraleza del 
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trabajo que se presta al Estado diferente al que se presta a 

particulares • .:,... Estas reformas fuerOñ publicadas el d!a 25 de 

diciembre de 1960 dejando de este modo, consagrado el Derecho 

de Trabajo-en su totalidad en el Art!culo 123. 

Asi quedó este precepto Constitucional dividido desde 

entonces en dos Apartados, el ºA", denominado, "Entre los 

.~.brerog, · 

general, 

Jornaleros, domésticos y artesanos y de una manera 

sobre todo contrato de Trabaj 0 11 ¡ y el "B", 

denominado "Entre los Poderes de la Unión, los Gobiernos del 

Distrito y Territorios Federales y sus trabajadores". 
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e) LEY GEllERAL DE PEUSIONES 

CIVILES DE-1925,. 

El entonces Presidente de la República, Plutarco Elias 

Calles, fué el encargado de promover la expedici&n de la LEY 

DE PENSIONES CIVILES y DE RETIRO; promulgada el 12 de agosto 

de 1925, y en vigor a partir del lo. de octubre del mismo 

año. 

El Ejecutivo Federal en su informe al congreso de la Unión 

del lo. de septiembre de ese año, al referirse a dicho 

ordenamiento señaló que esta Ley, establece un sistema de 

funcionamiento similar al generalmente adoptado por las 

naciones más cultas y mejor administradas, no considera la 

pensión como1lna· mera gracia que OtOrga el Estado, sino comó 

una de las condiciones aceptadas por la administración y los 

empleados que la sirven, siendo sus características 

principales qje la fuente de fondos para el pago de pensiones 

se forme, en parte, con el descuento reducido que se hace a 

los empleados sobre el importe de sus sueldos, en proporción 

a su edad y el reconocimiento de la obligación del Estado de 

contribuir a la seguridad y bienestar de sus servidores 

cuando estos pierdan su aptitud para el trabajo, destinando 

al fondo de pensiones una suma proporcional. 

Como con~8CUencia del sistema de cooperación de los 

empleados al fondo de pensiones, se da la supresión de muchas 

taxativas y restricciones para los pensionados que hablan sido 



hasta ahora tradicionales, as! como la transmisiO'n de la 

pensi~n a sus:deudos, si aquellos· -f~llecan, considerándose ia 

pensión como la contratación de un seguro. Las pensiones 

concedidas cc.n anterioridad, seguiran pagandose con cargo al 

Erario y las nuevas con cargo al fondo de pensiones: 

esperando el Ejecutivo que, luego que el nuevo sistema llegue 

~. funcionar normalmente, las erogaciones del Erario por 

concepto de pensiones sean cada vez menores. 

El fondo estaría administrado por una JUNTA especial, en 

cuya formación tienen parte muy principal el Ejecutivo, el 

Gobierno del Distrito y los empleados, funcionando dicha 

junta con autonom!a; las resoluciones emitidas por esta, 

quedaran sujetas a la revisión de la Secretaria de Hacienda 

cuando lo soliciten los empleados afectados. 

Con el f:fo· de. ·beneficiar directamente a los servidores ·dé 

la Nación se establece además, que las cantidades sobrantes 

del fondo sean empleadas en facilitarles la adquisición de 

terrenos o casas y aún el establecimiento de pequeñas 

empresas agr{colas o industriales y en la adquisición de 

casas higiénicas para arrendarlas a los propios empleados. 

PUede observarse claramente el reconocimiento y ~mpeño que 

el Ejecutivo Federal pone para cumplir con las disposiciones 

de la fraccion XXIX de artículo 123 Constitucional. En dicho 

cometido, el Ejecutivo Federal, no sigue las reglas ?e los 

Seguros Sociales en otros paises, cuyo avance en 1925 era 

indiscutible, ni la intención de estructurar un adecuado 

seguro, a ~Jesar de reconocer a la pensión como la 
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contratación de un seguro. Este defecto c~:;ilica su naturale-:a 

totalmente distinta·y que, lB años despu~ •. lo ~ey de Seguro 

Social de 1943 no tuviera base ni anteceden~es en esta 

disposición para los empleados publiccs. 

En base a esta Ley, se creo el Organismo Conocido con el 

nobre de DIRECCIO!I DE PEl!SIOl!ES CIVILES, dependiente de la 

Secretaria de Hacienda. 

En abril de 1946, entro en vigor un segundo ordenamiento 

que abrogo la Ley de 1925, y el 30 de diciembre de 1947 fu: 

promul"gada 

Pensiones. 

la Última ley referida a la Direccioñ de 



d) ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES 

~L SERVICIO DE LOS PODERES DE 
·. ·. 

LA UNIOJI DE;l93B~ 

La - reforma Constitucional de 1929, al Artículo 123, que-

_dió dimensión federal a Ley del Trabajo, 

los trabajadores del gobierno. 

Por mucho tiempo, se discutió si la reglamentación 

jurídica del trabajo, de los empleados públicos, había de ser 

la misma que para los trabajadores y patrones particulares. 

Se estableció entonces como pauta la comparación de 11 la 

función pública", como aspecto de servicio social a la 

comunidad que debía de cumplir el ·~mpleado público a trave·s 

de su trabajo, con el 11 lucro" que el patrón particular 

persigue con la actividad econór.dca que realiza, premiF•a qui::! 

sirve Para. determinar que nunca será posible e cntem¡· lar un 

panorama conún y general del Derecho del Ta.bajo, sea ent~e un 

trabajador 'l un patrón particular o bien entre un empleado 

pÚbliC~ y el Estado pat~ón, que le pueda ser aplicaqo a ambos 

indistinta?!'ente. 

Co~o nota debo resaltar que al tipo de trabajo que 

desarrolaba el empleado públi=o, se le llamó ~n un principio 

11 servicio e ivil", te:7.linologia que ha$ta la fecha as 

utilizada en el ámbito adninistrativo para Leyes, Reglamentos 

y d!spos\cirr~s propias de empleado público. 



Se buscaba ya una nueva Ley que comprendiera "l se 

adaptara a l~s c~sos concretos de la n.ieva Administración 

PÚblica, inquietud c¡ue quedo manifiesta en el Discurso c¡ue 

con motivo de los Trabajos de la Ley Laboral, Pronunció el 

Presidente Emilio Portes Gil en el año de 1929, señalando que 

se consideraba una urgente necesidad la expedición de la Ley 

del servicio Civil, en la que se establezcan claramente los 

derechos del trabajador al servicio del Estado, y que deberá 

comprender el derecho del trabajo, la calificación de su 

eficiencia, los ascensos por :sta y por servicios prestados, 

enfermedades, jubilaciones, etc: "aunque para expedirla, 

dijo, sea Necesario reformar la Constitución". 

El Proye:tr. de Portes Gil. contemplaba el trabajo 

burocrático d~ la federación, trataba además, de instrumentar 

este tipo de trabajo en los Estados y hasta en los Municipios 

de éstos. El artículo Jo. de dicho proyecto señalaba que 

estarían sujetos a las disposiciones de este código los 

trabajadores y el Estado (Federación, Estados, Municipios) 

cuando tuviera el carácter de pat.rón. 

Es har.t~ el 9 de abril de 1934 cuando siendo Presidente 

Interino de la República, el General Abelardo L. Ro~ríquez, 

se dan las primeras disp~~iciones que iban a regular las 

relaciones del trabajo burocrático: "El Acue:-do sob:-e 

Organización y Funcionamiento del Servicio Civi 1 11
• siendo 

menester señalar que este ordenar.iento tuvo vigencia sólo 

durante el periÓdo en que duro el mandato del Presidente 

Interino. 
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Este antecedente dl6 bases para que posteriormente, 

durante los ~uatro· años siguie~i-es, ·se iniciará con una 

verdadera búsqueda de esa reglamentación idónea para el 

trabajador del Servicio PÚblico, y del Estado como patrón. 

Ahora bien, los tratadistas coinciden en su apreciación de .. : . .. 
señalar que el ser trabajador al servicio del Estado , lo 

colocaba en un 11 STATUS" especial, recordando en este punto la 

teoría . del Derecho R orna no del 11 STATUS o Caput", en el cual _ 

solo las personas libres gozaban de 11 0011 11 , y lo cual nos 

lleva a considerar, que es por dicho status especial con que 

contaban los BUROCRATAS, que se llegó a la conclusión de que. 

la Ley que regulara á estos fuera un "ESTATUTO". 

El Estatuto, trataba de expresar la 11 FunciÓn FÚblica", 

como la relaci6n de trabajo mism,y bajo la cual, se debe 

interpre~ar íif intención del Estatuto de los Trabajadores ai 
Servicio de los Poderes de la Unión, e><pedido bajo el 

Gobierno del General Lázaro Cárdenas en Diciembre de ¡g3s. 

El Estatuto fue calificado por los estudiosos de aquel 

tiempo, como uno de los mas avano:ados del mundo, ya que el 

empleado público era contemplado bajo Reglamentos Especiales 

de Servicio civil en casi todos los países del mundo, siendo 

eSte, el que vino a dar un nuevo enfoque a tan particular 

relación labo~a!. Con las reformas que se le practicaron en 

1941, fueron ampliados dive~sos conceptos, como los que se 

refieren a " Empleados de Confian::a". 

El Nuevo Estatuto, en su Primer Artículo, disponía: "La 

presente Ley es de observancia general, para todas las 
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autoridades y funcionarios del Distrito Federal y territorios 

y para todos los trabajadores al ~~rvicio de unos y otros". 

Del contenido del artículo antes tra~scrito, se puede 

desprender que la titularidad del Estado Patrón en la 

relación de trabajo se encuentra depositada en las 

autoridades y funcionarios con sus trabajadores; a diferencia 

de la actual conceptualización, en la que, de confo~idad con 

los dispositivos vigentcs,la relación de trabajo, se entiende 

establecida entre el titular de las Dependencias e 

Instituci~n>s y los trabajadores de base a su servicio 

(ARTICULA) lo., LEY FEDEREAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO 

DEL ESTADO). Asimismo, no incluye a otro tipo de trabajador 

que no sea el que presta sus servicios a los Poderes de la 

Unión, Distrito y Territorios Federales, es decir, no incluye 

a los trabajcidores de los Organismos De:sce.nt.ralizad=-s. 

Señalaba el Estatuto, en su Artículo 4o: 

11 Para los efectos de esta ley, los Trabajadores Federales 

se dividían en dos grandes grupos: DE BASE y DE C0!1FIA!IZA". 

En la actualidad el trabajador de base es todo aquel que 

tiene m;s de seis meses trabajando y que no desa==olla 

labores consideradas como de confianza: y los de con!ian:a, 

cuyo trabajo esta intinamente re~acionado con el . origen, 

tramitación y ejecución de asuntos confidenciales de la 

Institución Gubernativa, entre ellos: los Titulares, Jefes, 

Subjefes, etc: es decir, todos aquellos que d~sa:-rollen 

actividades de control y mando, así como los empleados que se 

coliguen en ellos. 



e) LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES 

AL SEVICIO DE ESTADO DE 1963. 

Siendo Presidente de la República Adolfo LÓpez Mateos, fué 

enviada .. :. la iniciativa del de diciembre de 1959, al H. 

Congreso de la Unión, a fÍn de regular en forma distinta las 

relaciones del Gobierno Federal con sus trabajadores; esta 

iniciativa· no divid!a al artículo 123 Constitucional en dos 

apartados, sino que rn¡s bien establecia un régimen de 

excepción que sustrajo de la influencia de los principiOS 

generales a estas relaciones. 

A partir de la reforma se alinea al Derecho Laboral, al 

precisar en su texto inicial que : "El congreso de la Unión 

expedirá, de acuerdo con las siguientes bases, leyes sobre el 

trabajo, las cuales regirán: 

A. El de los obreros, jornaleros, empleados domésticos, 

artesanos y de manera general todo contrato de trabajo ..• 

B. El de l~s ~rabajadores al servicio de los Poderes de la 

Unión y ne los Gobiernos del Distrito Federal y 

Te:-ritorios •.. 11
• 

En la exposición de motivos de la iniciativa, el 

Presidente de la República, deja asentado lo siguiente: 11 Los 



trabajadores al servicio del Estado, por diversas y conocidas 

el rcunstanclas, no-habían disrrut~do de todas las garantías 

sociales que el artículo 123 de la Constitución General de la 

República consigna para los demás trabajadores. Es cierto que 

la relación jurídica que une a los trabajadores en general 

con sus respectivos patrones, es de distinta naturaleza de 

~a que liga a los servidores públicos con el Estado, p~sto 

que aquellos laboran para empresas con fines de lucro o de 

satisfacción personal, mientras que estos trabajan para 

Institucionec de interés general, constituyendose en !ntimos 

colaboradores en el ejercicio de la función pÚblica .•• 

La adición que se propone al texto constitucional 

comprende la enumeración de los derechos de los trabajadores 

y consagra las bases mínimas de previsión social que 

aseguren, eñ~lo posible, tanto su tranquilidad y bienestar 

personal, como los de sus familiares: jornada máxima, tanto 

diurna como nocturna, descansos semanales, vacaciones, 

salarios, permanencia en el trabajo, escalafón para los 

ascensos, derecho para asociarse, uso del derecho de huelga, 

protección en caso de accidentes y enfe:inedades, así como 

profesionales y no profesionales jubilación, p~otección en 

caso de invalidez, vejez y muerte centros vacacionales y d-:! 

recuperación, habitaciones baratas en arrendamiento o venta, 

asi como las medidas protectoras indispensables para las 

mujeres durante el periodo de gestación, en el alu~ramiento 

y durante la lactancia" (~dolfo Lórez Mateos, 7 de dioie~bre de '959). 

como se puede apreciar, no es sino hasta el año de 1960, 
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cuando e· se da la creación-del 1\partado "Bº del .Artículo 123 

Constituciona}r -dando ·lugar, tres años más tarde, en 

diciembre de l96J, a que se expidiera su Ley Reglamentaria, 

la LEY FEDERAL DE LOS TRABllJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, 

hOmóloga, si se me permite llamarla así, a la del apartado 

"A11 .La nueva Ley seguía la linea y principios marcados en el 

Estatuto~ que le había precedido, además de que reconoce 

nuevos derechos en favor del servidor público, entre ellos, 

el derecho a la indemnización que, en términos generales, 

será igual a la prevista por la Ley Federal del Trabajo, 

aplicada supretoriamente. 

Esta Ley, fué publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre de 1963, siendo Presidente de 

la República, el Lic. Adolfo LÓpez Hatees, y concluía en sus 

Art!culos Tra~sitorios: " .•. entrara ·en vigor al día siguiente 

de su publicación y que as! mismo abrogaba de esta manera el 

Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de la 

Unión, derognndose las disposiciones que se opusieran a la 

nueva Ley, cor1 excepción de aquellas dictadas en favor de los 

Veteranos de la Revolución ... 11 • 

La.Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

no sÓlo vendría a contemplar las relaciones de trabajo entre 

los poderes de la Unión y los empleados públicos al servicio 

de estos, sino también la del Gobierno del Distrito Federal 

y de algunos Organismos Descentralizados. 

Las reformas administrativas del gobierno federal en la 

actual administración (1980-1986) , obligaron a realizar 
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varias reforinas a la Ley de los Trabajadores al s·crvicio del 

Estado, 

Tres rubros requirieron modificación: el concerniente a 

los trabajadores de Confianza; la reestructuración del 

Tribunal Fed<ral de conciliación y Arbitraje y la aplicación 

de las normas burocráticas a los empleados bancarios, en 

virtud de haber quedado amparados por el Apartado "B" del 

artlculc. :.2: .:cnstitucional. Me permi":.o hacer a continuación 

un breve exámen de cada uno de ellos a título de labor 

informativa. 

En el Diccionario Jurídico Mexicano se ha definido al 

trabajador de CO!IFIA?IZA como La persona que por la 

naturaleza de las funciones q•J'? r1es12mr1?ña , ajusta su actividad 

a condiciones especiales en la relación de trabajo que 

establece freñte al patrón, que al ser de excepción, dan a su 

contratación un carácter suigeneris, acorde con las labores 

que realic::a 11 • En particular y tratan':lose de los relacionados 

con el Estado, empleado de confiania es quien desempeña el 

trabajo que atañe a la segu=itlad, eficacia y desar:."'ollo 

social de la administración pl.Íblica, cuya actuación debe:.""á 

ajustarse a las atribuciones adminis~rativas que pa=~ tal 

efecto le son otorgadas. 

El articulo 123 Constitucional no consigno en su orÍgen al 

trabajador de confianza. Ha sido la Sup=e~a Corte de Justicia 

de la Nacidn la que en sus Ejecu~orias y Jurispt"Utlen~ias se 

refirió al concepto, para otorgarle un valor leqal y 

gramatical que .permitiera una correcta ubicación de la 
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persona que desempeña esas actividades en beneficio personal 

de un patrono -sentando que de confian:a deberlan' sr.r 

unicamente los altos empleados que por razón de sus 

funciones, tienen a su cargo la marcha y destino de una 

negociación o de una dependencia o oficina gubernativa. 

En este sentido, en lo que corresponde al personal de 

entidades sometidas al régimen de esta ley, 

será clasificado conforme a lo que establezcan los cat~l~g~~ 

de cada Dependencia; esto es, cfo Jc•i~rdo con diC:has 

catalogaciones, se consideran de confianza o no a 

determinados funcionarios y empleados 

Por lo que hace al Tribunal Federal de Conciliación y 

Arbitraje, er.cargado de dirimir los conflictos existentes 

entre lo5 t~abajadores de base y los funcionarios de iaS 

diversas Dependencias Gubernativas, quienes actuan como 

representantes del Est'ado para los efectos legales 

correspondientes; señalaba el Título séptimo de la Ley que 

este seria Unitario, y lo in~cgrar!an solo tres 

representantes: Un magis~rado nombrado por el gobierno, otro 

por los trabajadores y un tercer arbitro nombrado por los dos 

anteriores. 

Con las reformas, el Tribunal funcionará en Pleno y en 

salas, habiéndose integrado de momento tres salas, estando 

presente la posibilidad de aumentar el número para el mejor 

despacho de los asuntos. Además, en las capitales de las 

Entidades Feder~tivas en d~nde el número de empleados 
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federales ha alcanzado elevada proporción, se han 

instalado saias Auxiliares o ·Regionales, que atender~n 

demandas de determinadas circunscripciones territoriales.Una 

novedad de interes es la creación de una Procuraduría_ de la 

Defensa de los Trabajadores del Estado, que integran un 

Procurador y varios auxiliares: sus servicios ser;n gratuitos 

pe~o. su intervención se limita a asuntos que se relacionen 

exclusivamente con la Ley. Finalmente, al ser promulgada la 

Ley Reg:'.amr..r.te".ria de la fracción XIII bis del 1'.partado 118" 

del Artícul~ 123 contitucional, se indica en la misma que las 

desposiciones contenidas en el título tercero, cuarto, 

s~ptimo, octavo y décimo de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado serán aplicables a los 

Empleados Bancarios, en virtud de haber quedado considerados 

como servidores públicos al ser estatizada la 1'anca privadá 

del pa!s. Estos trabajadores prestarfo . servicios por 

nombramiento, siendo los pues~os que desempeñen, de base y de 

confianza; as! como las disposiciones de sus respectivas 

Leyes orgánicas y Reglamentos Internos, publicados a1'\bos en 

Agosto de 1986. Las Instituciones Bancarias quedarán 

obligadas a mantener para estos trabajadores los derechos, 

beneficios y prestaciones, que les hubiesen otorgado los 

bancos privados. Así, su ré~i~2n de seguridad continuará 

Inmerso a lo previsto en la Ley del Segu:-o Social, 

continuarán dentro del IHFOUA\'IT, y se les permitió const:uir 

una Federacion nacional de Sindicatos Bancarios, ajena por 

completo a la Federación de los demás trabajadores del Estado 

(FSTSE). 
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f) LE'i DEL IllSTITUTO DE SEGURIDAD 'i 

SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES 

DEL ESTADO 

La historia de la lucha de los servidores públicos por una 

mayor justicia social y laboral se ha dado a través de un 

proceso cont!nuo de esfuerzos por alcanzar mejores 

condiciones de vida para ellos y sus familias. 

El 12 de agosto de 1925 se promulg~ la Ley General de 

Pensiones Civiles y de - 1 Retiro; anos mas tarde, en 1932, el 

Presidente Abelardo L. Rodríguez emitió un Acuerdo sobre la 

organización y funcionamiento del servicio civil: para 1938, 

bajo el régimen cardenista, los servidores públicos 

alcanzaron una de las conquistas mas importantes al expedirse 

el Estat~to. Jurídico dé los !~abajadores al Servicio de los 

Poderes de la Unión, mismo que fu~ refo::r.iado el 4 de Abril de 

l9U. 

El 6 de diciembre de 1954 se establece la Ley de Estímulos 

y Recompensas para los Funcionarios y Empleados de la 

federación . el Distrito Federal, y Territorios Federales. 
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El lo. de ~nare. de 1960 la antigua Dirección de Pensiones 

Civiles del Gobierno Federal se transformó en el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. Debo hacer notar, que, la extinta Dirección de 

Pens'ones Civiles y de Retiro, tuvo durante su vigencia tres 

leyes qu~ correspondieron al periodo comprendido del 12 de 

agosto d" 1925, al 29 de diciembre de 1959: estos 

ordenamientos, que fueron del todo ajenos a alquna base 

constitucional, se convertir!an con el tiempo en un 

ordenamiento jurídico de sensible beneficio para los 

mexicanos que trabajen al servicio del Estado. 

Así, el 20 de diciembre de 1959, se promulga la Primera 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, vigente hasta el lo. de enero de 

1984, en que entró en vigor la actual Ley, que fue modificada 

ese mismo año mediante las reformas publicadas en el Diario 

de la Federación el 7 de febrero de 1985. 

Con la creación del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado, se incorporan 

prestaciones y ámbitos de seguridad social que el resto de 

los trabajadores habían conquistado en 1943 con la creación 

del Instituto Mexicano del seguro Social. 

La Ley que diÓ origen al Instituto a que nos he~os venido 
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=efiricndo, ha sufrido importantes reformas. 

En 1972 s .. constituye el Fondo de la Vivienda para los 

Trabajadores Estado (FOVISSSTE) ; durante 1974 los 

servicios y prestaciones otorgados por el Instituto se 

amplian .. '.a ·!os trabajadores a lista de raya que se encontraban 

hasta entonces ma=ginados. 

Bajo· el° gobierno del Presidente Miguel de la Madrid, 
11 

••• d?sp.~ de ur, análisis serio y acucioso de los ordenamientos 

legales que en materia de 5eguridad social para los 

trabajadores al servicio del Estado prevalecian, se considero 

pertinente actualizar la organización administrativa del 

ISSSTE, asi como profundizar y ampliar los beneficios que en 

materia de Seguridad Social el Instituto brinda a sus 

derechohabientes". 12 

12 - DIP.Enrtque León f1~rttnez, Iniciativa de la L"Y del 

~E, Exposición de Motives. Seg. Sesión México 1983. 
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se sometio ante el Congreso de la Unión, durante el 

segundo Perioao Ordinario de Seci~nes de la LII Legislatura, 

una iniciativa mediante la cual se propuso una nueva Ley del 

ISSSTE, a fin de responder con ma~'or efectividad y eficacia a 

los justos reclamos de los Trabajadores del Estado. 

La iniciativa de Ley fue enviada por el Ejecutivo Federal 

a la H. Cámara de Senadores, misma que modifico algunas de 

sus partes, formulando un proyecto de di.ctámen que fu~ 

sometido al Pleno del Senado y aprobado el dta lo. de 

diciembre de 1963. 

Posteriormente dicho Dictámen se envi~ a la H. cámara de 

Diputados para sus análisis y debate, siendo este aprobado, y 

consecuentemente aprobada por el Legislativo la Nueva Ley deÍ 

ISSSTE, e:. día 15 de diciembre de 1983. 

Oen~ro del nuevo esquema de prestaciones de los servidores 

públicos cont~nidos en la Ley destaca lo siguiente: 

Se establece dentro del artículo lo. de dicha ley, la 

posibilidad de incorporar al régimen del ISSSTE, a los 

servidores públicos de los Estados y Municipios, y a aquéllas 

agrupaciones y Entidades que manifiesten su deseo de 

incorporarse a dicho régimen, bajo la previa aprobación de la 

Junta Directiva del Instituto, máximo Órgano de Gobierno del 

mismo. 
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Se precisa en el Artículo 2.3 e~. :~~rgi~~¡~--~to _de las 

pr~stilcion~s ~n -C!>pecie y en dinero \:~~i·~·:'">· ·i~~ ··:.~~-sos d~-
""··· - .; 

enfermedad, ampliando los rubros · ,d·e ·/at~~¿iJri ·;:-'M~diCa .Y 
:·~:~;', ' 

rehabil itaciOn y proyectando ·estos beneficios ·.-:para ·.·el.. 
.r?-· -~:i 

pensionista. 

Se constituye un capítulo especial· pa'~a .mecÚ~ina 
preventiva· como respuesta a la necesidad de pre-C1s.ar <.·~- .1as 

enfermedades como un renglón vital de la seguridad social. 

Con la incorporación de los artículos 44, 45, 46 y 47 se 

establece la plataforma para una mejor aplicación de la 

seguridad e higiene en los centros de labor, tendiente a 

reducir los Índices de los riesgos de trabajo. 

En el artículo 51 de la llueva Ley se crea una 

compatibilidad con la creación del s eguro de cesantía en edad 

avan~ada, aumentandose el beneficio a los pensionistas en 

dicho supuesto y su cobertura. 

?ar su pa=te, el artículo 76 establece mayores beneficios 

en caso de muerte para los familiares del trabajador, en el 

artícul~.~5, se otorgan beneficios innediatos para familiares 

de pensionistas, en caso de muerte de éste. 

Es· c"onVeniente aquí destacar, que en la Hueva Ley se 

incluye, en el Capítulo V, una importante prestación 
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denominada "PENSION POR CE!lSATIA EN EDAD AVAUZAD/, 11 , 

condicionada 11 tener un minimo de. GO años de edad con 10 añós 

de servicio, misma que inicia con un 40% del sueldo 

regulador, aumentando hasta llegar a los 65 años de edad, en 

un 50\. 

Estos son pues, a grandes rasgos, los aspactos mas 

relevantes , que contempla la nueva Ley del Instituto de 

Seguridad y servicios sociales de los Trabajadores del 

Estado, y los que sin lugar a dudas benefician a un amplio 

sector de mexicanos que laboran o que han laborado al 

servicio del Estado. 
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CAPITULO Il 

SEGURO DE EllFERMEDADES 
NO PROFESIONALES Y HAT~RllIDAD. 

El establecimiento formal de este seguro, en la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, y Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, no es caprichoso, sino que por el 

contrario, encuentra su base en nuestra Carta Magna. 

En efecto, en el Apartado B, fracción XI, del Artículo 123 

Constitucional, quedan anotadas las bases m!nimas conforme a 

a lascuales deberá organizarce la seguridad social para el 

grupo de trabajadores al servicio del Estado, 

Así, el citado dispositivo constitucional a la letra dice: 

"Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno 

y socialmente Útil; al efecto, se promoveran la creación de 

empleos y la organización social para el trabajo, conforme a 

la ley. 

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases 

siguientes, debera e~-pedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regirán: ... 
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B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito 

Federal y sus~trabajadores: ••• 

XI. seguridad s ocial 
, _· .. "· 

siguientes bases ' . r.u.nimas: 

y enferme~~dei¿ p~~~~~f~na1esi · a) Cubrirá los acc ldentes. 
'·.: ··:''·>- ;:<;.-'._'· 

las enfermedades no profesionales y máternidad :·) ·y ':1a' 

jubilación; la invalidéz, vejez y muerte ..• " 

Se determina de esta manera, lo que la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado en vigor, en su TITULO SEGUJIDO, CAPITULOS II, IV y V 

ha llamado: "SEGURO DE E!IFERMEDADES 'l MATERllIDAD": "SEGURO 

DE RIESGO DE TRABAJO": y "SEGURO DE JUBILACIO!l, DE RETIRO POR 

EDAD 'l TIEMl5Ó DE SERVICIOS, I!IVALIDEZ, MUERTE.- CESAN'IIA EÑ 

EDAD AVANZADA E IllDEM!IIZACIO!l GLOBAL". 

Se dan pues, las bases m!nimas de la Seguridad Social para 

los trabajadores del Estado a un nivel Constitucional, es 

decir, desde la 
. . mas alta Jerarquia, pero toca a sus U:"iES 

REGI.AMEUTARIAS establecer la no:-matividad de és":a, así como 

su aplicación estricta. 

Es el caso que, ni nuestra ca::-ta Uagna, ni la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, hacen alusión en 

forma concreta al establecimiento de un "SEGURO" que 

beneficie a los servidores públicos, ~· que se encarque de 

llevar <.adelante los principios sociales que la misma 

cansig:ia. 
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-.A. SEGURO DE EllFERMEDADES 

NO PROFESIOllALES 

En la fracción XI, inciso ºa 11 
, Apartado "B11 , del Artículo 

123 Constitucional se señala la necesidad de establecer 

dentro de las bases mínimas que organizan la seguridad social 

de los trabajadores del Estado, una que se encargue de cubrir 

las enfermedades no profesionales. 

Por su partP la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de diciembre de 1963, dispone, en el 

artículo 111, que los trabajadores que sufran enfermedades no 

profesionales tendrán derecho a que se les conceaañ 

licencias para dejar de concurrir a sus labores, coincidiendo 

en este punto con la terminología jurídica que utiliza 

nuestra Carta Magna, pues ambos ordenamientos conciben a este 

tipo de enfennedades como 11 no rrofesional~s". 

Ahora bien, la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor .publicada 

en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 

1983, que es propiamente el ordenamiento sobre el cual recae 

la responsab.'.lidad de regular la seguridad social a que se 

refiere la f~ar.ción XI del Apartado B, del Artículo 123 

Constitucional, establece su muy particular visión de lo que 

debe entenderse oor EllFER}lEDAD 110 PROFESIOllAL. 

--: . . 
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l. CO!ICEPTUALrnACION 

A diferencia de la 1J!rminoloqía utilizada .en la reda ce !6n 

del Apartado B del Artículo 123 Constitucional y01su 

reqlamentaria Ley Federal de los T rabajadore.s al Servicio del 

Estado, en materia de enfermedades no rrofes!onales, la L<!y 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado,eoel CAPITULO II de su Título segundo 

requla, lo que los leqisladores denominaron : "SEGURO DE 

ENFERMEDADES Y MATERllIDAD": presentando éste las siquientes 

particularidades: 

La Ley del ISSSTE en vigor, al referirse en el Art!culo23, 

a la EllFERMEDAD que puedan sufrir el trabajador o el 

pensionista omite en definitiva con una absoluta falta de 

técnica, hacér mención al caráct~r- de "1 a no pro"esi<n3lidarf, es 

decir, que lisa y llanamente se encarga de señalar que dentro 

del género de "enfermcdad 11 debe entenderse incluida a la 

~enf~rmedad no profesional''· 

Esta Ley reitera el error de omi~ir la mención de lo que 

debe entenderse por ENFERMEDAD. EllFERl:!:DAD 110 PROF!:SIO!IAL y 

ACCIDEllTE AJENO l<L TRAB!IJO, pues del es:Oudio de lo que la :,ey 

llama SEGURO DE EllFERMEDADES Y MATEPJ!IOAD se puede concluir 

que este se encarga de establecer sólo e}p!"o:::edimiento que bien 

pudieramos llamar: "EN' CASO DE E?lFER?-tEDAD", Y se ol v!di!: de 

precisar er 1)ur consiste c.3'1~ suruesto. 

Consideramos de \ºital importacia establecer en este pun";o, 

una breve explicación de E?:FER.t.!!:DAD, ElffEP.!lEOADES 110 
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PROFESIONALES y ACCIDEllTES AJEllOS AL TRABAJO, para de c~tc 

modo estar en~posibilidad de diíerCnciar a unos de otros y, ·a 

su vez estos de los Riesgos de Trabajo. 

Es la Ley Federal del Trabajo, que en los términos del 

artículo 110 de la " Ley Burocrática 
11 

rige para los 

Trabajadores del Estado en materia de riesgos profesionales, 

la que a contrario sensu hace una clara diferenciación tle 

estos conceptos, todos de vital importancia dentro -de la 

Seguridad Social. 

Asf, tenernos que el Artículo 474 de la Ley Federal del 

Trabajo establece: 

"ARTICULO 4 7 4 , -ACCIDE!ITE DE TRABAJO es toda lesión 

orgánica o perfurbación funcional: ·inmediata o posterior, · Ó 

la mu~~~eJ producida repentinamente en ejercicio, o con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y' el 

tiempo en C¡ue se preste. 

Quedan incluidos en la definición anterior, los accidentes 

que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de 

su domicilio al lugar del trabajo y de este a aquél". 

O~ dispositivo antes citado pude desprenderse que, a 

contrario sensu, ACCIDEllTE AJE!IO AL TRABAJO, sera toda lesión 

orgánica . o perturbación funcional, inmediata o posterior, o 

la muerte, producida repentinam~nte no estando la persona en 
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ejercicio, ni con motivo del trabajo; 
o I 

~~ ·mas aun, los 

accidentes que no se producen 

directamente de su domicilio 

aquél, seran accidentes a;enos 

al t~aSrá:larse el tr~b~fa:l;r 

al iuqar d~ ti~b~·;o ·· ~ d~'.rste 
al trabÚo' .c· 

Del mismo modo, el artículo 475 de la citada Ley Federal 

del Trabajo dispone: 

"ARTICULO ~75.-EllFERMEDAD DEL TRABAJO es todo estado 

patológico derivado de la acción continua de una causa que 

tenga su orígen o motivo en el trabajo o el el medio en que 

el trabajad::>r se ve obligado a prestar sus servicios''· 

AsÍ, a contrario sensu, EllFERMEDAD 110 PROFESIOllAL O 

DEL TRABAJO • será todo estado patológico derivado de la 

acción continua de una causa que no tenga su origen o motivo 

en el trabajo o en el medio en que el trabajador se ve 

obligado a prestar sus servicios, es decir, ajena a éste. 

En cuanto a 1 a ENFERMEDAD, el tratadista de 

Alberto Bri eño Ruiz de una man~ra aee=tada, n~s explica el 

concepto de la misma: '' Enfprr:i.gdad es un estado patológico que 

disminuye o cancela las posibilidad~s orgánico funcionales de 

nuestro organismo" 13 

l3-Alberto Bri~eño Ruiz. ~· . plg. 303 
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De ,este modo podr!a precisar!>e que u:ia 

caracte%-ísticá: común en estas figura~, la ~e: r;e tra.duce en 

el hecho de que el desequilibrio furicion'al, que se produce e11" 

nuastro organismo no sea a causa' o · -~=~~~:-~6ti~~ :-J~i}~.~erc;ici~ 
de la libertad y capacidad de tr~b~j~:r,~~r~Xe~~s • , h\ 

'",-~~-~~~ ~·-'.~~·::,': ·~'./:~·-.. ·'. 

anterior, resulta ~~<~~nf& <:ió~tt~~able la 
:· . . '~. .. . ~' ' 

h pesar de lo 

actitud ':le l"s legisladores -en- su -téc::n).Ca. ·_jurídicci,-.-y!J. Que, 

como vuelvo a enfatizar, no es correcto :que a nivel 

Constitucional, en materia de Seguridad Social, se hable de 

ENFEPMEDADES NO PROFESIOllALES, y a nivel de reglamentación, 

como es el caso de la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria 

del Apartado A del hrtículo 123, y de la Ley del Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado. se hable de E!IFERMEDADES DEL TRABAJO - o bien d~ 

ENFERMEDAD en general, pues esto, en vez de orientar al 

gobernado lo confunde, haciendole escabroso el entendimiento 

de la Ley; por lo que en este sentido, rugno por una 

actuallzaclón en los términos que el legislador plasma en 

nues't::-as nomas jurídicas , para Que en ese s~ntido se logre unificar 

esta 1'1ater i a . 
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2. ORIGEUES DE LA PALt\3RA 11 SEGGR0 11 

EN-EL ARTICULO 123 co1:sT!TUCIOllAL. 

En este punto voy a referirme, tratando de recordar un 

poco la labor legislativa elel Congreso Constituyente ele 1917, 

a cual es el verdadero sentido de la connotación que los 

legisladores utilizaron al redactar el Artículo 123 

Constitucional, en el cual dejaron sentadas las bases mínimas 

que habrían de regir el derecho <El trabajo. 

Por una parte ,en el Apartado A del Artículo 123 

Constitucional, y me refiero a este en primer lugar, porque 

fue primero en Órden cronológico; concretamente en la 

fracción XIV, se hace referencia a que los empresarios serán 

responsables de los accidentes del trabajo y ele las 

enfermedades Profesionales de los trabajadores, sufridos con 

motive o oen e.jercicio de la profesión o trabajo tjue ejecuten, 

de acuerdo con lo que las. leyes determinen. 

Dicha disposición encuentra su complemento en la fracción 

XXIX del mismo apartado, en la cual se dispone que es de 

utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ello cotrprende~á 

SEGUROS DE : inval1c1ez. de vejez, de vida, de C'!:!sación 

involuntaria del trabajo, de enfe:-rnedadcs y accidentes, de 

servicio de guardería, etc.; es decir, nos encontramos por 

vez primera con la ascepción de "SEGURO", utili;:ada para 

distinguir a instituciones que vendrían a 0':1Jpars1? d• 

verdaderas prestaciones de ca:-ác'ter social: conside:-ado sin 

embargo al seguro de r.i.anera autóno:na, es decir en esta 

fracción no se h_ace alusión a lo que debe en':o.nde:-se por 
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por seguro ni mucho menos se ocupa de la seguridad social. 

Ahora bi~n, · el Apartado: B 

Constitucional, siguiendo otra línea 

del mismo a~tlculo 

rada·Cción, ··se en su 
·' .; ,; -

limita a señalar en la fracción XI, las. bases<.rnínirnas · 

en torno a las cuales debera organizarse, lo-: que'·~.{~f.~~:11·~~a, 
la "SEGURIDAD SOCIAL", y entre las cuales eOc·~ntr~~O~ .~e 

,_ :;.:,.; .': :.: .. :' 
cubrirá los accidentes y enfermedades profeSiCn:1·!',.'iia'~·, · la·s 

enfermedades no profesionales y materniciacÍ . y' . la.· 
''-- : :~-~;~: '.- _'_, 

jubilación, la invalidez, vejez, y muerte -. Es·deCir-,- de:una 

forma lisa y llana establece la figura 
. 
de la 

"SEGURIDAD SOCIAL", sin relacionarla, en su c~~te".nido~ con el 

establecimiento de SEGUROS en particular, pues de la lectura 

del mismo, se aprecia que no se ref Iere los seguros 

que su correlativo norma. 

Antes de~precisar cuales son los orígenes de la palabrá 

"SEGURO", en el Artículo 123 Constitucional, es importante 

que se establezca una diferenciación entre las !iguras 

jurídicas que del mismo emanan, es d~cir, entre SEGURO y 

SEGURIDAD SOCIAL. 

La connotación de SEGURO es limitada, y no, como piensa 

la gran·:. rna:ror!a de tratadistas que confund~n al !=-~guro con la 

seguridad s~cial 

Una simple noción de SEGCRO, nos brinda una idea 

de protección; a su vez, la protección presupone un riesgo, y 

este la necesidad de atender una continqencia. 

La palabra SEGURO en sentido restringido, significa, 

libre y exento de todo peligro o daño • 
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En sentido amplio, el Seguro es una institución económica 

mediante la cj.)al -las adversidade·s· personales o patrimoniali?s 

se transfieren del particular a un grupo. Esta transferencia 

tiene como contraprestación el pago da una cuota, llamada 

prima, a cambio de la cual el grupo emite un contrato de 

cobertura, conocido como paliza. El total de las primas 

pagadas al grupo por los contratantes de las palizas 

constituye el fondo de reserva que sirve para cubrir las 

perdida" ir.di viduales." 1~egtln el maestro Alberto Briseno Ruiz, 

son cinco las condiciones fundamentales, a fin de que el 

s~guro sea economicamente factible: 

l. La de existir un peligro real. 

2. El asegurado debe estar interesado en el bien 

que se asegura. 

3. El valor de.este bien.ha de ser suficiente para 

justificar la creación y el mantenimiento de 

de seguro. 

4. Ha de ser posible calcular la frecuencia de 

perdidas. 

s. Debe de existir un nÚmero elevado de personas 

interesadas en suscribir y mantener las palizas. 

14,· ~lbertoBriseño Ruiz. op. cit •. rag.10 
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De estas caracter{sticas particulares del sepuro se puede 

derivar que i9ualmente el SEGURO SOCIAL ~e propone proteger· a 

ciertas personas, consideradas como integrantes de grupos 

económicos activos, frente a determinadas contingencias que 

pueden disminuir o extinguir su capncidad. Los grupos 

permitirán fijar cuotas, recursos para financiar prestaciones 

y organismos nncargados de administrarlos. 

Un Seguro Social, pues, no puede limitarse a establecer un 

catálogo de amenazas y formulas de prevención para 

resarcirlas¡ su función es mas trascendente: debe ser un 

instrumeto ágil, real, eficaz y permanente, que amplie marcos 

de acción para que los individuos puedan logra e incrementar 

bienestar. 

La SEGUR!DAD SOCIAL, por su parte; "Es un estado cié 

equilibrio 

psíquicas 

de fuerzas sociales,' físicas, biológicas y 

representado intelectualmente, deseado a 

consecuencia de un juicio de valor positivo, querido de 

manera consciente" ~5 

La SEGURIDAD SOCIAL, debe entenderse, como un marco en el 

cuál, por la disminucidn, o eliminación de los riesgos se 

propicia el desarrollo de la existencia individual y 

comunitaria aslamenor riesgo, mayor seguridad. 

15.- Almansa Pastor. "El Oerecl1o de la Seguridad Social" 
Ed." Cardenas Editores. Madrid 1979. pAn. 10 
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De los conceptos de Seguro y Seguridad Social, a 

manera de con~luciÓn, puede señalarse que ambos son figuras 

diferentes en estrecha vinculación; la existencia de la 

SEGURIDAD SOCIAL supone la del SEGURO, pues el crecimiento del 

SEGURO SOCIAL amplia el marco de la SEGURIDAD SOCIAL. La 

SEGURIDAD es el género, el SEGURO su instrumento. 

AsÍ, SEGURIDAD SOCIAL se refiere todos los seres 

humanos, en beneficio de toda la humanidad y todas las 

sociedades, en tanto que el SEGURO SOCIAL, asume la función 

particular éle un organismo especializado que produce un 

resultado previsto y deseado. 

De todo lo anteriormente expresado, resulta necesario 

apuntar la -C::onveniencia de que, a nivel Constitucionai; 

entiéndase en el Artículo 123, se unifiquen los términos en 

materia de Accidente de Tabajo y Enfermedades Profesionales, 

debiendo nuestra carta Magna hacer alusión a las bases 

mínimas de la SEGURIDAD SOCIAL, (como efectivamente los 

dispone la fracción Y.I, del Apartado B, de este ordenamiento) 

cB1tro ool Apartado A del mismo • lJP.S a ruestro particular punto de 

vista, se encuentra un tanto impreciso y ambigÜo, ya que 

Únicamente se ocupa de la Ley del Seguro Social, y de los 

Seguros que la misma contempla, sin que se constituyan en 

conjunto, los elementos que hagan presuponer la existencia de 

la SEGURIDAD SOCIAL. 
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En otro órden ae ideas, para poder comprender el orfgen de 

la palabra " seguro " en nuestra Legislación del Tabaj o, es 

menester · ubicnr en primer luqar el campo de aplicación del 

Jllismo. 

Al Derecho del Trabajo se le hizo derivar por mucho tiempo 

del Derecho Privado, consecuencia qui za de las 

interpretaciones del codic¡o de !lapoleón, y de los 

comentarístas de otros Códigos Civiles. Es decir que fué a 

raíz de la labor interpretativa del Codigo Francés, cuando 

m~s palpablemente comenzaron a sentirse los efectos de la 

derivación del Derecho Privado a las del Derecho del Trabajo 

que efectuaron los civilistas. Desde este punto de vista, las 

relaciones de trabajo se concibieron . como una forma de 

contrato de arrendamiento, misma concepción que sostuvieron 

los Jurisconsultos Romanos, pues de ellos fue la noción de 

que la cosa arrendara en las relaciones de trabajo no era la 

persona humana como tal, sino la energía de trabajo de esta 

dejándose a salvo la libertad y dignidad del hombre 

trabajador, abriendose la posibilidad para que su energía de 

trabajo quedará regulada por las normas que regían los 

contratos y las obligaciones. 

Con el_ surgimiento de los llamados SEGUROS PRIVADOS, que 

florecieron a partir de la segunda mitad del SigÍo XVIII,se 

marca· una nueva .etapa en el desarrollo del derecho comun, y 
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que a su vez repercutiría en el Derecho del Trabajo: por 

medio de estos Seguros l:>s indh;iduos tm!un la posibilid~tl 

de poner en practica su pr~pia previsión de forma directa o 

mediante Instituciones privadas, · pero sin llegar a ser 

propiamente una medida del Estado dirigida al bienestar de 

la clase trabajadora. Como ejemplo pueden citarse los 

llamados SEGUROS DE VIDA, dentro de los cuales las primeras 

noticias que se tienen del seguro de vida con capitales 

pagaderos a la muerte del asegurado, datan del año 1762. en 

Inglaterra; pues por primera vez se fijaron primas 

diferenciadas seqún la edad, fundadas en una tabla de 

mortalidad ; estos segJrOS se c:Ejar!an SP.ntir. t!G'fQ ó>..sru'..s.efl la ~icim <E las 

prlireras le)'!S <El scguru social. 

Pero, propiamente lo que podemos llamar SEGURO SOCIAL, se 

inicia a fines del siglo XIX por l~ acci~n decidida de los 

gobiernos europeos, y que más concretamente, a ra!z de la 

Institución jurídica creada en Alemania, que toma la 

experiencia d~ los seguros privados para con!o:-mar sistemas 

de protección de carácter obligatorio, que i~ponen cargas 

financi-arr~s a patrones y gobiernos, con una moderada 

participdciJn de los trabajadores. 
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J. MARCO LEGAL 

El Seguro de Enfermedades no Profesionales, una de 

las bases mínimas coníorme a las cuales se debe 

orgcniza~ la seguridad social, según lo preceptua la 

fracción XI, inciso a), Apartado B, del Artículo 123 

constitucional, se encuentra legalmente contemplado en 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, y en la Ley del Instituto de seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Est~do, 

ambos ordenamientos en concordancia al establecer como 

un derecho del trabajador el de encontrarse protegido 

en caso dé:prcsentarse una enfei:-medad no profesional. 

Dentro del marco de la Ley Federal de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, analizando en 

primer término los derechos y las obli9aciones que se 

derivan para cada una de las partes en la relación 

jurídica de trabajo entre el Estado -Patrón y sus 

trabajadores, podemos señalar al respecto, que será 

obligación de los titulares de las Dependencias 

conceder licencias para que su personal deje de 

concurrir a sus labores previo dictámen y vigilancia. 

médica y por consiguiente, así mismo tendrán rl~rccho las 

tr~ba~adores a que se les concedan en los términos del 
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Atfculo 111 da este ordenamiento,misro QF-a la letra dice: 

"ARTICULO lll. Los trabajadores que sufran 

ENFERMEDADES !10 PROFESIOllALES, tendrán derecho a que se 

les concedan licencias, para dejar de concurrir a sus 

laborez, previo dictámen y la consecuente vigilancia 

médic~, ~n los siguientes termines: 

I. A los empleados que tengan menos de un año de 

servicios, se les podra conceder licencia por 

enfermedad no profesional, hasta quince dias con goce 

de sueldo Íntegro y hasta quince días ~ás con medio 

sueldo; 

II. A los que tengan de uno a cinco años de 

servicios-fiasta treinta días con goce de sueldo Íntegro 

y hasta treninta días mas con medio sueldo; 

III. A los que tengan de cinco a diez años de 

servicios hasta cuarenta y cinco dias con goce de 

sueldo ~nteg:-o y hasta cuarenta y cinco días mas con 

medio sueldo, y 

IV. A los que tengan de diez anos de servicio en 

adelante, hata sesenta días con goce de sueldo íntegro 

y hasta sesenta días más con medio suelda. 

En los casos de las fracciones anteriores, si al 

vencer las licencias con sueldo Y m~dio sueldo continua 

la incapacidad, se prorrogara al ';:-abaj ador la 

licencia, ya sin goce de sueldo, hasta totalizar en 
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conjunto cincuenta y dos semana~, de acucdo con el 

articulo~~- de.la Ley del Instituto de Seguridad ·Y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.· 

Para los efectos las fracciones anteriores,' ·e los 

computes deberán hacerse por sevicios continuados o 
. ,·'. ·.'t.· 

cuando la interruPciÓn en su prestación no Se.a· .. may?~ d9 

seis mesc.s. 

La licencia sera continúa o discont!nua, una sola 

vez cada ano contado apartir del momento en que se 

to;f\o" -Posesión del puesto". 

Del contenido de este articulo 

s·iguientes:-situaciones de derechoi 

se desprenden las 

Al concluir una enfermedad no profesional el f act.or 

antigÜedad en el empleo del trabajador al Servicio del 

Estado sera determinante para contabilizar el número de 

días que le seran concedidos a este, previo dict.ár:i{?n 

médico, con goce de sueldo Íntegro. 

En todos los casos, una vez vencida la licencia con 

goce de medio sueldo, y continuando la incapacidad, 

comenzará a correr la llamada "Licencia Sin Goce de 

Sueldo '', la cual en los ~érninos de oeste dispositivo no 

e>.:~ederá d!! CI?JCUEUTA y DOS SE?~NAS, contadas desde el 
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comienzo de la enfermedad; por esta raion el a=tículo 

111, hace:.· referencia a que - "se prorrogará", pues 

debemos entenderlo corno una prórroga de la licencia 

inicial que concluye en esta Última. 

Dllr3nte la licencia sin goce de sueldo, el ISSSTE, 

en los términos del articulo 23 de su Ley, cubrirá al 

asegurado un subsidio en dinero equivalente al SO\ del 

sueldo que percibio 

incapacidad. 

el trabajador al ocurrir la 

Es meritorio señalar que el monto que le es cubierto 

al trabajador, al Servicio del Estado es superior al 

que otorga el IMSS para el mismo supuesto a sus 

asegurados, ejemplo: 

-itiss ISSSTE 

60 % Salario base de 100 \ Sueldo básico 

cotización (llrt.106) (LFTSE) 

Debe entenderse por Servicio Continuado, a áquel en 

el cual el trabajador no se haya separado de su 

servicio sin justa causa por un ténnino mayor de seis 

meses; concepto que como mas adelante eY.pl lcar~~c·s en el 

punto no. cinco, es una de las particularidades que 

dentro del ISSSTE ha adquirido el carác~er de 

observancia obligatoria, pues a pesar de que no e~is~a 

norma que exprcsamen~e así lo establezca, el he=ho de 

separarse por m~s de seis meses del se:-vicio, 
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interrumpiendo asi la prestación del. traba Jo qUe reci~e 

e~ ¡:st.ado,~·se -consida·ra co~~,··~-~r~i·~a: de l:~·.·-an~ig~edad~ 
~·~Úzación dentro del llaÍnádo : .. ~bn~ci;;d~ 'Pres~acl~nes~' 
de dicho Instituto; 

-,,>--':.'.-· ~::.\'' 

<,~~-:~i~{~')·~f~:~;~Jt7~~;: j ·, 

.,· ;. ".;.;,:'; }'.' ,.'.~·.-.. ';. :_:;}.~ ·.-
Pasar=s ahora, al anhisi~ de l~'.'úy/~c'i_:l1n~tithto de 

Seguricla<i y Servicios soci~j:~~ ;;~?i~~~~T~~~áj~Jo~:~ el~{ 
Estado, 'publicada m el Diado :cifici~l~dec'éJ:a --,·:-o. 

el 27 ele diciembre ele 1983. 

La técnica jurídica utilizada en la Ley cl~l ISSSTE en -

vigor, a tenido que contemplar dentro del Régimen 

Obligatorio de la misma al Seguro ele Enfermedades y 

Maternidad. 

Esto quiere decir que dentro del Régimen Obligatorio 

se encuentran los puntos vitales de la seguridad social 

para los trabajadores del estado, y sobre los cuales el 

legislador ha puesto ~ayer preocupación. (Atículos 2o. 

y Jo.) 

En estricta relación con la
11 

Ley Burocrática'~ la Ley 

del ISSSTE establece en el Artículo 23 un 

procedimiento que será reces~rio para la reglamentación de 

las enfermedades no profesionales. 

El Artícul~ 23, a la letra dispone 

78 



ESTA 
SALIR 

TESIS 
DE LA 

N3 DEBE 
ü!aLIOTECA 

"ARTICULO 23.- En caso de enfermedad, el trabajador 

y el pensforiisti\· tendrán dere.cho a 1'1s prestaciones en 

dinero y en especies siguientes: 

!'~ Atención médica de diagnóstico, odontológica, 

quirúrgica, hospitalaria, far?nacéutica y de 

rehabllitación que sea necesaria desde el comi~nzo de 

l~ un!tH.~edad y durante el pla20 máximo de cincuenta y 

dos semanas para la misma enfermedad. El Reglamento de 

Servicios Médicos determinará que se entiende por este 

Último concepto. 

En caso de enfermos ambulantes, cuyo tratamiento 

médico no'les impida trabajar, y en el de pensionistas, 

el tratáiñ'ientO de una misma enfermedad se continuará 

hasta su curación; y 

II. Cuando la enfermedad incapacite al trabajador 

para el trabajo, tendrá derecho a licencia con goce de 

sueldo o con medio sueldo, conf Qrme al artículo lll d~ 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado. Si al vencer la licencia con roedio sueldo 

continúa la incapacidad, se concederá al trabajador 

licencia sin goce de sueldo mientras dUl:"e la 

incapacidad, hasta por 52 semanas contadas desde que se 

inicio esta. Durante la licencia sin goce de sueldo, el 

Instituto cubrirá al asegurado un subsidio en dinero 
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equivalente al 50 % del .~~eldo básico c¡ue percibía el 

trabajador:.. al ocurrir . la inc~pacldad. ' 

,·.·: . .-·.~.:. -?~:·:'.·. ,:/::< 
Al principiar la enfermeda_d tarito}el trabajador como 

la.- dependencia o· ~~tú~~·c(:j~·e~b:qu~-;~~i~~;6'i~-~~:;_"darán. el aviso 

Como·- es posible apreciar el art{culo se limita al 

trabajador y al pensionista Únicamente, dejando un 

poco a los familiares derechohabientes: de estos se 

ocupa en el articulo 24 otorgándoles el derecho a los 

demas servicios c¡ue señala la fracción I del 

artículo 21, mismos que analizaremos en el punto número 

cinco. 

Por su parte, el vigente Reglamento de Prestaciones 

Económicas y Vivienda del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

martes 29 de junio de 1999, en el Capítulo III, Sección 

Segunda, denominada "De las Pensiones por accidentes y 

enfermedades de trabajo y de los subsidios por 

enfermedades no profesionales 11
, establece el 

procedimiento . administrativo que deberá (Unpl ir el 

trabajador para que el Instituto le cubra oportunamente 

el subsidio a que se refiere el artículo 23 de la Ley 

del ISSSTE, y así, concretamente en el art!culo 45, de 
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este Reglamento, SOílBIR 

"Art:Cculo 4 5. - Para el otorgamiento del subsidio a 

que . se refiere la fracción II del art!culo 23 de la 

Ley, el Instituto requerir~ la presentación de la 

solicitud respectiva, a la que se integrarán la 

constancia de antigüedad y sueldos cubiertos a sus 

familiares derechohabientes, previa acreditación, en el 

Órden c;,uc establece el artículo 75 de la Ley". 

A diferencia del anterior "Reglamento de 

Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado", 

publicado en el Diario Oficial de la federación el 7 de 

junio de ·'Í9e4, y que en los términos del - artículo 

TERCERO TRANSITORIO del Actual ha quedado abrogado, el 

Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda 

vigente si contempla la reglamentación del trá~ite 

administrativo para el otorgamiento del subsidio en 

caso de er1f1?rmedad no profesional, subsanando de esta 

forma la omisión en que incurría su precedente y 

haciendo ma~s accesible al trabajador el obtener la 

prestación que por ley le corresponde, ya que se daba 

el caso, que por desconocinieto del tramite el 

trabajador permanecía ajeno a este beneficio. 

Ahora bien, en el caso de enfe::'T.ledad con duración 
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del plazo hasta por cincuenta y dos semanas el 

legisládox:_; _limitó el_ i;upuest'Ó :a la misma enfermedad y 

con esto creo• un - p~oblema f el de distinguir una 

en~t:lrmedad dei~t~a; 

El artículo' 23, se remite al Reglamento de Servicios 

Méd_kos, ( 6 RSM, como se 1 e tonoce a ni ve 1 de 1 Area Méd 1 ca). 

reglamento Que hasta la fecha no ha sido expedido. 

En efecto.el RSM a que se refiere la Ley del ISSSTE, 

aún no se expide, pues es el caso que el Órgano al que 

corresponde la tarea de formular y de revisar los 

proyectos de las disposiciones jurídicas relacionadas 

con ese Instituto, y que es la Subdirección General 

Jurídica,-~según el Estatuto Orgánico der ISSSTE, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el dÍa 

6 de junio de 1988 ;artículo 49 fracción VI, ha venido 

estudiando el Proyecto en cuestión sin llegar a nada 

concreto informando que el Reglamento de Servicios 

Médicos se encuentra en "revisión", por lo que no nos 

es de mucha ayuda. 

Por otro lado, la Subdirección General Médica del 

rsssri.::, _que es la encargada directa de prestar los 

servicios a que se refiere el art!cu!.o ZJ de la Le)', es 

un tanto más práctica en este sentido, ru~s en virtud de 

lo cont.cr.:plado por el artículo debe limi"tarse a la 
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atención médica quirúrgica, hospitalaria, de 

diagnósticj), farmacéutica y d·a-·rehabilitación desde el 

comienzo de la enfermedad y durante el plazo máximo de 

52 semanas para la misma enfermedad¡ pero en el caso de 

que la enfermedad exceda del término de 52 semanas,¿ q.é 

sucede? ; lo que ha venido haciendo el Instituto al 

encontrase en este supuesto es diagnosticar otro tipo 

de enfermedad diferente a la primera, pero relacionada 

con l~ misma, a efecto de proteger al trabajador 

en fe rr.10 1 P.briendole la posibilidad de iniciar un 

nuevo plazo de 52 semanas, durante las cuales podr! 

recuperarse por completo. 

Previene la Ley que se suspendera el pago del 

subsidio -~n caso de incumplimiento a la órden del 

Instituto de someterse el enfermo a hospitalización, o 

cuando se interrumpa el tratamiento sin la autorización 

debida (Artículo 26). 
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4. SUPLETORIEDAD DE 

IJ\ LEY FEDERAL DEL TMBT\JO 

Llegando a este punto, nos referiremos a que de 

conformidad con el actual texto de la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, tratándose de 

enf ermedad~s no profesionales no operará la 

supletoriecad de la Ley Federal del Trabajo. 

En efecto, la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado contempla en el artículo 111 los 

supuestos que se deben cumplir para que el trabajador 

se v~~ .pro.tegido en caso de presentarse una enfermedad 

no profesicfn~1; es decir que este dispositivo ·determina 

claram~nte la normatividad jur!dica que privara en 

materia de enfermedades no profesinale• .y as!, existiendo 

norma concreta no hay supletorledad. 

Queremos aclarar, antes de continuar con est~ 

exposición, el porque es un tema obligatorio en Derecho 
11 Laboral Burocrático

1

: el 00 referirse a la Ley Federal del 

" . " Trabajo aplicada supletoriamente a la Burocratica. PUes 

bien, es una costumbre entre los litigantes del 

Apartado B, tratar de encuadrar muchas de las 

prestaciones particulares que el Apartado A del 

Artículo 123 constitucional consigna en sus fracciones, 

con las que el Apartado B establece y regula ya que al 
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.. : ... 

mometo de ocurrir en demanda ante el Tribunal Federal de 

Con"CÍllacl6n de Arbitraje. Pretenden 

hacer valer estas de manera "supletoria", y es ante 

esta posición que se convierte en obligación de la 

contra parte desvirtuar las temerarias pretenciones, y 

determinar los casos en que efectivamente procede la 

sup.letor 1 edad 

Al' respecto, existe criterio bien definido del 

Tribunal Federal de Cene! 1 iaci·on y de Arbitraje 

misma autoridad que por ley conoce de los conflictos 

que se sucitan entre los Titulares de una dependencia o 

entidad y sus trabajadores, a la luz del cual el 

litigante encuentra sustento en sus argumentaciones, 

El criterio a que me refiero es el siguiente: 

SUPLETORIEDAD DE Ll\ LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

!lo puede haber aplicaci.;n supletoria de la Ley 

Federal del Trabajo, cuando en el Estatuto 

exista una dete1"1ninación clara que no puede ser 

suplida • 

LAUDO.E><p. !lo. 122 / 951 

JEFE DEL DEPERTAMEllTO DEL D.F. VS, 

JOSE LEJA BARAJAS Y OTROS 
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Continuando con la exposición, la Supletoriedad de 

la Ley Fedgral- del Trabajo a"la Burocrática encuentra 

su fundamento en el artículo 11 de esta Última, en el 

que se consignan, lo que el maestro Alberto Trueba 

Urbina ha denominado como "FUENTES DEL DERECHO 

BUROCRATIC0"
16

, las que deberán tenerse en cuenta por su 

Órden. 

16.- Alberto Trueba Urbina y Jorge Barrera Trueba, "LegislaciOn 
Federal del Trabajo BurocrAtico", Ed. Porrúa, México, 1986, 

pAg. 25 
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El artículo 11 dispone: 

"ARTICULO 11.- En loro provisto por esta ley, o por 

disposiciones especiales, se aplicarán supletoriamnete, 

y en su Órden, La Ley Federal del Tarabajo, el códice 

Federal de Procedimientos Civiles, las Leyes del Orden 

Común, la costumbre, el uso, los principios generales 

del derecho y la equidad". 

El artÍculo anteriormente transcrito se~ala las 

bases de la supletoriedad de la Ley en materia 

Burocrática, al igual que su correlativa, la Ley 

Federal del Trabajo establece una Jerarquización en 

cuanto a la aplicación supletoria de los ordenamientos 

a que se-"".'":r~fiere, estando en primer término, la ley 

laboral y en segundo el código Federal de 

Procedimientos Civiles, ambos ordenamientos reguladores 

de figuras jurídicas que complementan el derecho 
u ,. 11 

burocratico. 

No dehemos olvidar que es objeto en 

interpretación de las normas laborales el perseguir la 

reall.zación de la justicia social, y que en caso de 

dudas s•1 aplicará la norma mas favorable al trabajador. 

Sentimos que a pesa" del ánimo del 1 eqislador, la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no 
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hace una reglamentación propia, diferente y exclusiva 

parálos trabajadores al Servicio del Estado, toda vez 

que existen muchas lagunas aún en esta Ley, y as! se 

podría afirmar que para su manejo es necesario el 

manejo de Ley Federal del Trabajo, de los criterios 

Jurídicos emanados del Tribunal Federal de Conciliación 

y Arbitraje y de la Cuarta Sala de la H. Suprema Corte 

de Justicia de la Ilación. 
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5, PARTICULARIDADES Y REGLAMENTACION 

A LA LUZ DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD 

Y SERVICIOS SOCIALES DE TRABAJADORES 

DEL ESTADO, 

El INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 

LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, que es un organismo 

pÚblico descentralizado, con personalidad jurídica y 

patrimonio propios, tiene a su cargo la administración 

de los sequros, prestaciones y servicios que en forma 

precisa determina el artículo Jo. de su Ley en vigor, y 

que para mayor ilustración me permito transcribir: 

"ARTICULO J,- Se establecen con carácter 

obligatorio los siguientes seguros, prestaciones y 

servicios: 

I. Medicina Preventiva; 

II. Seguro de Enfermedades y Maternidad 

III. Servicio Je Rehabilitacion física y mental; 

IV. Seguro de Riesgos de Trabajo; 

v. seguro de Jubilación; 

v:.. Seguro de Retiro por Edad y tiempo de 

servicios; 

VII. Seguro de Invalidéz; 
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VIII. Seguro por causa de muerte; 

ix. Sequro de CesantÍ~ en edad avanzada; 

X. Indemnización Global; 

XI. Servicio de atencion para el bienestar y 

desarrollo infantil; 

XII. Servicios Integrales de retiro a 

jubilados y pensionistas; 

XIII. Arrendamiento o venta de habitaciones 

e:onómicas pertenecientes al Instituto; 

XIV. Prestamos hipotecarios y finaciamiento en 

general para vivienda, en sus modalidades 

de adquisición en propiedad de terrenos 

casas habitación, construcción, 

reparación, ampliación o mejoras de las 

mismas; as! como para el pago de pasivos 

adquiridos por estos conceptos; 

XV. Préstamos a mediano plazo; 

XVI. Préstamos a corto plazo: 

XVII. Servicios que contribuyan a mejorar la 

calidad de vida del servidor público y 

familiarias derechohabientes; 

XVIII. Servicios tur!sticos; 

XIX, Prestaciones CUlturales, de preparación 

técnica, fomento deportivo y recreación: y 

XX. Servicios funerarios". 

Es decir, .que en este dispositivo se enumeran las 
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bases m!nimas de seguridad social, conforme a las 

cuáles el isssn: deberá en cad~_- ~aso· particular, precisar 

la reglamentaci&n que le permita brindar a sus 

asequrados el acceso a las prestaciones, servicios y 

seguros que por disposiciOn constitucional le 

corresponden, de la forma más agil posible. 

De éste modo, dentro de lo que en el presente punto 

he llamado "Particularidades", encontramos que, en 

forma general el conjunto de prestaciones, seguros y 

servicios que la ley enumera, han sido reducidos a dos 

grandes rublos, a saber: 

a) El de las Prestaciones Económicas, y 

b) El de las Prestaciones en Especie. 

Las Prestaciones Económicas agrupan: las pensiones 

por jubilación, de retiro por edad y tiempo de .. : . ... 
servicios, por invalidéz, por causa de muerte y por 

cesantia en edad avanzada las indemnizaciones 

globales, los riesgos del trabajo; los créditos 

pe.rsonales y los destinados a la adquisición de 

vivienda, asi como las devoluciones de depósitos del 

Fondo de la Vivienda. 

Las Prestaciones en Especie comprenden: 

protección a la salud, la protección al salario las 

diversas p~s~aciones sociales, tales como estancias de 
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bienestar infatil, talleres de 

pensionist~s, --servicios fune~arios, 

culturales, deportivas y recreativas. 

jubilados y 

as! cómo las 

Las prestaciones económicas se otorgan por Ley 

exclusivamente a los trabajadores asegurados y a los 

pensionistas, mientras que las prestaciones en especie 

benefician tanto al trabajador como a sus familiares. 

Siguiendo este Órden de ideas, la Ley, con vigencia 

en toda la República (Artículo lo.), se aplicará con 

estricto apego, a los sujetos Que se mencionan a CX>'Ttlllla
cl(rl: 

1.-BENEFICIARIOS.- cuyo nombre técnico debe ser el 

de DEREciibJU\sIENTES, por tener a su favor la 

posibilidad de hacer uso de un derecho, con oportunidad 

de ejercitar alguna acción ante los tribunales, en caso 

de ser desconqcido o lesionado (Art!culo 14), dentro de 

este qrup~ tenemos a: 

a) Los trabajadores al servicio civil de las 

dependencias y de las entidades de la Administración 

Pl1blica Federal, que por Ley o por acuerdo del 

Ejecutivo Federal se incorporen a su régimen, as! como 

las del los Estados y Municipios (Articulo lo,, Fracc. 

III): 
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b) Los pensionistas y los familiares 

derechohabientes; tanto de lostrabajadores como de· los 

pensionist~s. 

c) Los diputados y los senadores durante su mandato 
~.:. . .. ' 

constitucional, que se incorporen individual y 

voluntariamente al regimen de esta Ley (Atículo lo., 

Fracc;. IV). 

2.SUJETOS OBLIGADOS.- Aquellos que deben incorporar 

a sus trabajadores, retener las cuotas y efectuar los 

pagos al Instituto, y son: 

a) Las Dependencias y Entidades de la Administración 

PÚblic¡,t Fetf-;;r·ai y de los Poderes de la Unión· a que se 

refiere esta Ley; 

b) Las Dependencias y Entidades de la Administración 

PÚblica de los Estados y Municipios en los términos de 

los convonios que el Instituto celebre y de las 

disposiciones locales; 

c) Las agrupaciones o entidades que en virtud de 

acuerdo de la Junta Di rect ivase incorporen al régimen 

de esta Ley (Artículo lo., Fracc. V). 

De l.gual modo, la ley establece conceptos para los 
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diversos sujetos, tanto beneficiarios como obligados a 

saber : 

"ARTICULO So. Para los efectos de esta Ley, se 

entiende: 

I. Por dependencia, las Unidades Administrativas de 

los Poderes de la Unión, y del Gobierno del Distrito 

Federal I' al igual que las de los Estados y l\inicipios 

que se incorporen al régimen de seguridad social de 

esta Ley: 

II. Por entidades de la Administración PÚblica, los 

organismos, empresas y las instituciones públicas 

paraestatales que se incorporen al régimen de esta Ley: 

III. Por trabajador a toda persona que preste sus 

servlclf1S en las dependencias o entidades de la 

Administr11cion PÚblica mencionadas, mediante 

de~ignaci~n legal o nombramiento, o por estar incluidos 

en las listas de raya de los trabajadores temporales, 

con excepción de aquellos que presten sus servicios 

mediante contrato sugeto a la legislación común y a los 

que perciban emolumentos exclusivamente con cargo a la 

partida de honorarios: ... " 

De esta última fraa:iCn.se ve C!.l! existen tres clases de 

trabajadores para la Ley del ISSSTE, dos de ellas con 
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derecho a las prestaciones que de esta se derivan, y 

tra Oltlna sifl· derecho a las mismas; 

-los designados legalmente o por nombramiento 

-los de lista de raya, con carácter temporal y 

-los que perciban sus emo 1 umentos con cargo a la 

partirla de honorarios. 

Por su parte, La Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado limita la relación de trabajo 

(Artículo 2o) a la establecida entre los titulares de 

las dependencias e instituciones citadas y los 

trabajadores de base a su servicio. En el Poder 

Legislativo las directivas de la Gran Comisión de cada 

cámara asúii.rári dicha relación.- El l\rtÍCul~ Jo. de 

dicho ordenamiento complementa, al enunciar: 

"Trabajador es toda persona que preste un servicio 

físico, intelectual o de ambos generes, en virtud del 

nombramiento expedido o por figurar en las listas de 

raya de los trabajadores temporales". 

El Artículo 4o. señala que los trabajadores se 

dividen en dos grupos: De Confianza y de base: 

disponiendo mas adelante, en el Artículo eo., que 

quedan excluidos del r~gimen de la 'Ley Burocrátic~ los 

trabajadores de confianza. 
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Es decir, que conforme a la Ley del ISSSTE, están 

i~cluÍdos :tanto los trabajaaOres de confianza como 

aquellos que figuran en las listas de raya de los 

trabajadores temporales, por lo que su protección es 

más amplia, y no hace referencia a la división de 

trabajadores de base y de confianza en virtud de que lo 

trascendente para el Instituto es el personal sujeto al 

pago de las cuotas y descuentos correspondientes 

(Artículo 60.), siendo ajeno al tipo de relación de 

trabajo que existe entre el asegurado y la Dependencia. 

En el Artículo 60. de la Ley del ISSSTE, se plasma 

lo que el maestro Briseño Ruiz 

"INCORPORACION" l] "La incorporación se 

ha llamado 

refiere a tres 

aspectos: altas, bajas y modificacionesi estas se 

impo•1en co1ño obligación a las dependencias y .entidades 

las .:¡us pondrán en conocimiento del Instituto, dentro 

de los 30 días siguientes a la fecha que ocurran. Del 

mismo modo notificarán la iniciación y terminació~ de 

los descuentos, y los nombres de los familiares y 

trabaj 11dores. Además, en enero de cada ano, remitirán 

al Instituto una relación del personal sujeto al pago 

de cuotas y descuentos. En todo tiempo tendrán 

obligación de proporcionar los datos que les requiera y 

designarán a quienes se encarguen del cumplimiento de 

estas obligaciones", 

17.- Alberto Sr!seno, op. cit .• p~g. 295. 
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Es de hacer mención, que lo reglamentado por el 

art!culo 60. de la Ley del ISSSTE, definitivamente no 

se dá en la realidad, pues a pesar de que se impone como 

obligación a la Dependencia el hecho de mantener 

informado al Instituto acerca del número de 

trabajadores con derecho a las prestaciones de Ley 

estas son totalmente omisas de cumplir con dicho 

dispositivo y lo que realmente sucede es que el 

Institutc se las debe arreglar para otorgar los 

servicios a quienes efectivamente corresponden, dejando 

para tal efecto, esa difícil labor en el Area de 

Vigencia de Derechos dependiente de la 

SUBDIRECCilÍN.GENERAL JURIDICA. 

Quizá se deba esta falta de cumplimiento ha que el 

referido artículo 60. de la Ley del ISSSTE, olvida 

e 1 señalar a lgÚn tipo de sanción para el caso de 

incumplimiento y desacato • 

... :. E~ materia de cuotas y Aportaciones, para los 

efectos de la Ley, el sueldo básico del trabajador del 

Estado, se integrará con el sueldo presupuestal, el 

Sobresueldo y la compensación, excluyendose cualquier 

otra prestación que perciba el trabajador con motivo se 

su ·trabajo (Artículo 15) • "Sueldo Presupuestal" es la 
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remuneración ordinaria señalada en la designación o 

nombramien.!;o; - . "Sobresueldo"·: es la remuneración 

adicional concedida en atención a circuntancias de 

insalubridad o carestía de la vida; "CornpensaciÓn" es 

la cantidad adicional al sueldo presupuestal y al 

sobresueldo que se otorga discrecionalmente, en 

atención a las responsabilidades, trabajos 

extraordinarios o servicios especiales que desempeñen. 

Las cotizaciones deberán efectuarse sobre el sueldo 

básico del trabajador, a que se refiere el artículo '15 

de la Ley del I~SSTE, con un tope que no debe rcbazar 

diez ·1eces el salario minimo general que dictamine la 

Corois~.Ón Nacional de salarios mínimos. 

Las cuotas son cubiertas por' fós trabajadores' en un 

monto equivalente al ocho por ciento del sueldo básico 

de cotización, cuota que se aplicará de la forma 

siguiente : 

a) El 2% para cubrir los seguros, prestaciones y 

servicios, destinados a medicina preventiva, seguro de 

enfermedaées y maternidad y servicios de rehabilitación 

dsica y mental. 

b) El 6% restante para cubrir todos los otros 

conceptos excepto el seguro de riesgos de trabajo; como 

son seguro de jubilación, vivienda, prestamos, 
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TIJRISSSTE. etc. 

Los que tengan dos o más empleos cubrirán sus cuotas 

sobre la totalidad de los suedos básicos (Artículo 17). 

Es de señalarse en la práctica, QJE! lo dispuesto por este 

artículo no ofrece dificultad alguna para su 

cumplimiento, pues las Entidades y Dependencias del 

Estado, se encargan de descontar directamente la cuota 

obligatoria del sueldo básico del trabajador, de manera 

que, al momento de recibir el cheque quincenal 

correspondiente, este viene ya con el descuento 

aplicado. No sucede as! con lo dispuesto por el 

Artículo 18 del mismo ordenamieto, que señala la 

obligación para las Dependencias y Entidades bajo su 

régimen, · -ae .. enviar al Instituto - las nóminas ·Y recibos 

en •"1e figuren los descuentos dentro de los d ! ez días 

siguie,,tes a la fecha en que debieron hacerse; 

obligación que no se cumple, y es plenamente conocido 

dentro del Instituto (ISSSTE) que las Dependencias 

tienen un rezago de mas de seis meses en algunos casos, 

en el envio de las nóminas y de las cantidades que la 

Ley les se~ala, sin que el Instituto pueda hacer algo 

al respecto. 

Previene la Ley, en su dispositivo 21, la cantidad 

que las dependencias y entidades cubrirán corno 

aportaciones sobre los equ ! va 1 entes al sueldo básico de 

los ·trabajadores; asi encontramas que: 
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I. 6\ para cubrir el seguro de enfermedades, 

maternidadj_. medicina preventiva y 

'rehabilitación física y mental: 

servicios de 

II. 0.75\ para cubrir íntegramente el seguro d~ 

riesgos de trabajo: 

III. 6\ para cubrir los seguros y prestaciones 

señaladas en las facciones de la V a la XX del Artículo 

Jo. de la Ley: y 

IV. 5% para el Fondo de la Vivienda. 

Haciendo una comparación de esta Ley del ISSSTE con 

la vigente Ley del Seguro Social, publicada en el 

Diario Oficial De la Federación del 12 de marzo de 

1973, encontramos que tratándose del Seguro de 

En~~r111edades y Maternidad, contemplando así por ambas, 

la prime:t<"á, . como ya 00.jaros asentado, establece como 

oblig~ción para el trabajador, la de aportar una cuota 

del 2\ del sueldo básico para cubrir el seguro de 

enfermedades y maternidad, (Art. 16, Fracc. I!): 

mientras que la segunda determina que a los 

trabajadores les corresponde cubrir para el Seguro de 

Enfermedades y Maternidad una cuota equivalente al 

2.25\ Gol>re el salario base de cotización (Art. 114) 1 

de donde GP. desprende la intención del legislador de 

prot·eger un poco el ya tan mermado salario de los 

trabajadores al Servicio del Estado, pues ya que si 

bien es cierto que no se pueden comparar los salarios 

que perciben estos, con el de los trabajadores del 
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Apartado 11 A11 del Art{culo 123 Constitucional, también 

es igualm~nte-cierto que el legislador busca proteger 

el nivel adquisitivo de su salario, a· travéz de ciertas 

concesiones. 

Igualmente importante resulta el Artículo 19 de la 

Ley, pues establece una figura jurídica que amerita ser 

analizada y comentada. 

El Artículo 19 a la letra dice: 

"ARTICULO 19.- La separación por licencia sin goce 

de sueldo, y la que se conceda por enfermedad, o.por 

suspención de los efectos del nombramiento, a que se 

refieren el Artículo 45, Fracción II, y el penúltimo 

párrafo del Artículo 4 6 de la Ley Federal de los 

Trabajajof'és'al Servicio del Estado, Reglamentaria, del 

Apartaóo:i "B" del At!culo 123 Constitucional, se 

computará como tiempo de servicios en los siguietes 

casos: 

!.Cuando las licencias son concedidas por un 

periÓdo que no exceda de seis meses; 

II.Cuando las licencias se concedan para el 

desempeño de cargos de elección popular, y siempre de 

que los mismos sean remunerados o comisiones sindicales 

mientras duren dichos cargos o comisiones siendo 

incompatible la acumulación de derechos, co~puta'ndose 

sÓlo el sueldo básico que más favorezca al servidor 

pÚbÚco: 
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III. cuando el trabajador sufra de prisión 

preventiva~scguida de fallo absolutorio, mientras dure 

la "t;ri-;,;ació'n de la libertad; 

IV •. cuando el trabajador fuere suspendido en los 

términos del párrafo final del.Artículo 45 de la Ley 

Féderal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por 

todo el tiempo que dure la suspensión y siempre que por 

laudo ejecutoriado se le autorice a reanudar labores. 

En los casos señalados el trabajador deberá pagar la 

totalidad de las cuotas y aportaciones a que se 

refieren las fracciones II del artículo 16 y III del 

artículo 21. Si el trabajador falleciera antes de 

reanudar sus labores y sus familiares derechohabientes 

tuvieran derecho a pensión, estos deberán cubrir el 

importe d!!':- ésas cuotas a fÍn de poder disfrutar de la 

misma". 

La Fw.cc!CN IV habla de la suspensión de los efectos 

del nombramiento a que se refiere el Artículo 45, 

fracción II, es decir, la prisión preventiva del 

trabajador, seguida de sentencia absolutoria, o el 

arresto impuesto por autoridad judicial o 

administr1tiva; y el penúltimo párrafo del Artículo 

46, o sea, cuando el titular de la Dependencia 

demanda la conclusión de los efectos del 

nombramiento, (cuando se trate de alguna de las 

causas graves previstas por los incisos a), c), e), y 

h) del mismo artículo), ante el Tribunal Federal de 
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Concil. iación y Arbitraje, el cual determinar~ en 

definitiva:· sobre la procedencia o improcedencia de la 

terminación. También se refiere al párrafo final del 

Art!culo 45 de la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado en cita, que señala el caso de los 

trabajadores que tienen encomendado el manejo de 

valores o bienes, quienes puedan ser suspendidos hasta 

por 60 días cuando apareciere alguna irregularidad en 

su gestion. 

Ahora bien, conviene no perder de vista la figura 

jurídica, que ros atreverlams a llamar "central" de este 

artículo, y que se encuentra contenida en la Fracción 

I, es declr, aquella que invoca que las licencias sean 

concedidas por un periodo que no exceda de seis meses. 

El te'fíiíiño· de los seis meses- a que se refiere el 

dispositivo esta en estricta relación con el penúltimo 

párrafo del artículo 111 de la 'Ley Burocrática~ en 

materia de Enfermedades no profesionales, y lo utiliza 

en ambos casos el legislador para plasmar la misma 

idea: 

Para determinar el número de días a los cuales tiene 

derecho un trabajador con goce de sueldo Íntegro, en el 

caso de una enfermedad no profesional, deberá estarse a 

la an~igÜedad del mismo en el empleo, o como lo enuncia 

la ley, por servicios continuados sin interrupción 

mayor de 6 meses. 

De igual modo, el artículo 19 aprecia que en una 
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separación con licencia por enfermedad, para que se 

pueda comp~tar-como tiempo de' servicios no excederá de 

seis meses. 

De aqui se deriva lo que en la práctica ha tenido en 

llamarse "AntigÜedad - cotización" dentro del ISSSTE, 

la que se e>CPlica de la siguiente forma 

Al ingresar el trabajador a prestar sus servicios a 

alguna de las Dependencias del Estado, o alguno de los 

organismos que rigen sus relaciones por la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servicio del Estado, y además 

estar incluÍdo en el supuesto que contempla la fracción 

III del Artículo so de la Ley del ISSSTE, inicia el 

computo de su antigüedad como ente cotizador dentro del 

Institutor antiguedad que puede verse interrumpida por 

el hecho·-cfe "'que el trabajador· -deje de cotizarle al 

Instituto por un término mayor de seis meses, en cuyo 

caso, de acuerdo con las disposiciones prácticas del 

Organismo, debera considerarse que el trabajador ha 

perdido la antiguedad que habfa ganado hasta antes de 

la interrupción, debiendose empezar a contar una nueva 

antigÜedad cotización a partir de su primera 

cotización posterior a la interrupción. 

Las concecuencias legales que este criterio trae 

consigo solo se producen para el ISSSTE, ya que la 

relación jurídica de trabajo entre el burócrata y el 

Estado, no se ve afectada, sino solamente en los casos 

est~ict;:unente señalados por la "Ley Burocrática'~ 
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Por esta razón, el artículo 19 abre la posibilidad 

de ~ue, tr!tándose de licencias menores de meses, el 

trabajador podrá pagar la totalidad de las cuotas y 

aportaciones a que se refieren las fracciones II del 

Artículo 16 y III del Artículo 21, par& que en ese 

sentido no vea menoscabadas sus prestaciones, y en 

particular su pensión. 

El trabajador inconforme, tiene abierta la via 

judicial en los términos del Artículo 14 de la misma 

Ley , para hacer valer sus derechos en a:ntra del Instituto. 

No puedo terminar este punto sin antes anotar que se 

entiende por Familiares Derechohabientes, en los 

términos de los artículos So y 24 de la Ley del 

ISSSTE:: 

Familiares Derechohabientes: 

a) La erposa, o a falta de esta, la mujer con quien 

el tra~ajañor o pensionista ha vivido como si lo fuera 

durante los cinco anos anteriores o con la que tuviese 

hijos, siempre que ambos permanezcan libres de 

matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias 

concubinas, ninguna de ellas tendra derecho a recibir 

la prestación. 

Para acreditarse que efectivamente se ha vivido 

dUrbnte cin.:o anos con la mujer, y no se tuvieran 

hijos, el trabajador o pensionista deberá presentar 

ante.el Instituto una Declaración Testimonial Judicial 
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que así lo haga constar; o en el caso de tener hijos, 

presentar !l acta de nacimiento de cuando menos uno de 

ellos, y en este supuesto no habrán de acreditarse los 

cinco años. 

a) Los hijos menores de 18 años; de ambos o de solo 

uno de los cónyuges, siempre que dependan 

económicamente de ellos. 

La hipótesis "de uno solo de los cónyuges se refiere 

al caso que el Instituto clasifica como de "HIJASTROS", 

es decir los hijos sólo de la esposa del trabajador. En 

este sentido el Instituto realiza un estudio socio -

económico para determinar lo que la ley llama 

11 dependencia económica'L; quedando a cargo este del Area 

de Vigencia de Derechos, Subdirección General Jurídica 

del Insti tli"tó. · 

c)Los hijos solteros mayores de 18 años, hasta la 

edad de 2s, previa comprobación de que estan realiz~ndo 

estudios de nivel medio o superior, en cualquier rama 

del conocimiento en planteles oficiales o reconocidos y 

que no tengan trabajo remunerado. 

Se pide a este tipo de familiares derechohabientes 
··:· 

que acrediten periódicamente sus estudios, mediante la 

presentación de constancias legalmente expedidas que 

asi l? avalen por las Instituciones educativas. 

d) Los hijos mayores de 18 años incapacitados física 
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o psíquicamente, que no puedan trabajar para obtener su 

subs istenc).a lo que se comprobar' mediante 

Certificado Médico expedido por el Instituto y por 

medios legales PROCEDEttTES. 

Lo que prevalece en realidad es la certificación de 

Incapacidad por parte de la Subdirección Médica del 

Insti tute, la que da derechos al incapacitado, 

practicamente de por vida, esto, en tanto el trabajador 

siga dentro del régimen de la Ley del ISSSTE. 

e; F.l esposo concubina de la trabajadora o 

pension~sta, siempre que fuere mayor de 55 años de 

edad; o este incapacitado f!sica o psíquicamente y 

dependa economicamente de ella. 

Hay ao¡" Supuesto de ley que -Completar' someterse a 

estudio médico por parte del Instituto para determinar 

la incapacidad, y el estudio socio - económico por 

parte de Vigencia de Derechos, área Trabajo Social. que 

se realiza en todos los casos . 

f) Les ascendientes siempre que dependan 

económicamente del trabajador o pensionista. 

El parentesco de los ascendientes se acreditará con 

el acta de nacimiento del trabajador, en la que 

usualmente quedan asentados los nombres de los PADRES y 

de los ABUELOS; también obliga el estudio socio 

econdmico de referencia. 
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B. SEGURO DE l!ATERllIDAD 

El Seguro de Maternidad se encuentra contemplado 

dentro. del capítulo II de la Vigente Ley del Instituto 
··:· -· 

de Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, en forma conjunta con el Seguro de 

Enf~rmedades y Medicina Preventiva. 

La Ley del ISSSTE no distingue la enfermedad de la 

maternidad, pues al reglamentar ambos tipos de seguros 

dentro del mismo capítulo crea en apariencia la idea de 

que estos reunen las mismas generalidades, y en 

realidad no es as!. 

La enfermedad, como ya he explicado, es un estado 

patologico que disminuye o cancela las posibilidades 

orgánico-funcionales de nuestro organismo, mientras'c;ue 

la Hatermidad, no es un estado patológico; sino " La 

condición natural y necesaria de reproducción que 

permite la sobrevivencia del ser humano" ~B 

18.-
Alborto Briseño Ruiz, op. cit •• pag. 303. 
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En tal virtud, con una mejor t~cnica, el 1 egislador 

deber:Ca se~alar., en la sección· prim,era del referido 

cap!tulo II , a la enfermedad, crearse una sección 

tercera abarcando la Medicina Preventiva, para dejar en 

la Sección Segunda al Seguro de Maternidad ; de esta 

forma se lograría un mejor entendimiento de las 

prestaciones que este Seguro tiene encomendados. 

El Seguro de Maternidad, es sin duda una de las 

m~ximas prerrogativas que la Constitución ha otorgado a 

la mujer trabajadora para salvaguardar su persona y su 

salud. 

En efecto, al igual que en el Apartado A del 

Artículo l:i"3· Constitucional, el ··Apartado B .de este, 

señala como una de las bases mínimas que integran la 

Seguridad Social de los trabajadores del Estado, que 

las mujeres durante el embarazo no realizarán trabájos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un 

peligro para su salud en relación con la gestación 

(Fracción XI, Inciso c)). 

Gozarán forzosamente de un mes de descanso antes de 

la fecha fijada aproximadamente para el parto y de 

otros dos después del mismo, debiendo percibir su 

salario illtegro y conservar su empleo y los derechos que 

hubieran adquirido por la relación de trabajo. Los 
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reventa d!as ~ Que se refiere la Constitución , deberán 

computarse_:... de acuerdo con el número .. de dÍas naturales 

del calendario, 

Asimismo, en el periodo de lactanciatendrán dos 

descans~s extrordinarios por dÍa de media hora cada 

uno, p!1ra alimentar a sus hijos. Es de resaltar que, 

los descansos extraordinarios que señala la 

Constitución en la practica por lo general no se dan, 

ya que en la mayoría de las Dependencias y Organismos 

de Esta.do, este beneficio solo se concede a las 

trabajador3s de base a sus servicio, dejando a todo el 

núcleo de trabajadoras de confianza, ajeno a éste: 

además para que el trabajador de base pueda 

disfrutarrós· debera realizar· Una gestión en el 

sindicato. de la Dependencia, el que se encarga de 

concederlo en definitiva . 

Se señalan también en la Constitución, el derecho a 

la asistencia médica y obstetrica, a medicinas, ayuda 

para la lactancia y el servicio de guarderías, todos 

ellos ldninlstrabs ¡xir el ISSST'E. 
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l , Ml\RCO LEGAL 

Primeramente, la Ley Federal de los Trabajadores al 

Servicio del Estado, establece en el artículo 43, como 

obligación para los titulares de las Dependencias e 

Instituciones que se rigen por la misma, la siguiente: 

"ARTICULO 43.- Son obligaciones de los Titulares a 

que se refiere el Art!culo lo. de esta Ley: ••• 

I ... 

VI • Cubrir las aportaciones que fijen las leyes 

especiales, para que los trabajadores reciban los 

beneficio.:-: ·de la seguridad - y servicios . sociales 

comprendidos en los conceptos siguientes: .•• 

Se~alandoen ·segundo término, la atención médica, 

quirúrg:ica, farmaccÚtica y hospitalaria en los casos de 

enfermedades no profesionales y maternidad. Aunado a 

lo anterior, dispone la
11

Ley Burocráticaº en su Artículo 

28 que las mujeres gozaran de un mes de descanso antes 

de la fecha que aproximadamente se fije para el parto, 

y de otros dos después del mismo, y que durante la 

lactancia tendrán dos descansos por dia de media hora 

cada uno para amamantar a sus hijos. De este modo, se 

da margen a la aplicación de la Ley del Instituto de 
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Scguri!lad y servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estad:: en Stigor, ya que a mayor-· abundamiento, el Último 

parrafo de la Fracción VI del Articulo 43 , así lo consigna 

expresamente. 

Por su parte, la Ley del ISSSTE, ocupa solo dos 

artículos para contemplar el Seguro de Maternidad, 

situación que resulta entendible, ya que a nivel 

constitucional han sido anotadas las bases mínimas de 

dicho Seguro, y corresponde 

la forma en que se otorgará. 

a esta Ley puntualizar 

La Ley del ISSSTE, textualmente enuncia: 

"llRTicifi.0.28.- La mujer trabajadora, la pensionista, 

la esposa del trabajador o del pensionista o, en su 

caso la concubina de uno u otro, y la hija del 

trabajador o pensionista, soltera, menor de 18 iios <JI! 

dependa económicamente de estos, seqÚn las condiciones 

del Artículo 24 tendrán derecho a las siguientes 

prestaciones: 

I. Asistencia obstétrica necesaria a partir del día 

que ~l Instituto certifique el estado de embarazo. 

~ certificaciÓ~ señalara la fecha probable del 

parto para los efectos del Artículo 28 de la Ley 
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Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

.,.'II. Ayuda para la lactancia, cuando, segÚn dictámen 

médico, exista incapacidad para amamantar al hijo. Esta 

ayuda sera proporcionada en especie, hasta por un lapso 

de seis meses, con posterioridad al nacimiento y se 

entregará a la madre, a falta de ésta a la persona 

encargada de alimentarlo. 

IIt. Una canastilla de Maternidad, al nacer el hijo, 

cuyo costo será senalado periódicamente por el 

Instituto, mediante acuerdo de la Junta Directiva, 

"ARTICULO 29.- Para que la trabajadora, pensionista, 

esposa, hífa menor de 18 años y Soltera, o en su caso, 

la concubina tengan derecho a las prestaciones que 

establece el artículo anterior, sera necesario que, 

durante los 6 meses anteriores al parto se hayan 

mantenido vigentes los derechos de la trabajadora o de 

la pensionista.y del trabajador e ·pensionista del que 

se derivan estas prestaciones". 

Puede apreciarse en este caso, el texto limitativo 

de la ley, al enunciar como sujetos de este Seguro los 

previstos en el Art!culo 28, a saber: 

a) La mujer trabajadora, 

b) La pensionista, 
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c) la esposa del trabajador, 

d) la ej;posa· del pensionista' 

e) a falta de esposa la concubina del trabajado en 

términos del Artículo 24 de la Ley, 

f) a falta de esposa, la concubina del pensionista 

en términos del Artículo 24 de la Ley, 

g) la hija del trabajador, soltera, menor de 18 

año~, que depande económicamente de éste, y 

h) la hija del pensionista, soltera,menor de lB 

años, que depende económicamente de este. 

Quiere decir lo anterior, que conforme al texto de 

la ley, más allá de los sujetos que contempla este 

dispositivo el Seguro de Maternidad no comprende a 

nadie más, supuesto que como explicaremos en el siguiente 

punto encúintra excepciones. 

Igualmente, el Artículo 29 es limitativo al 

señalar que para que los sujetos tengan derecho a las 

presta el enes establecidas en el artículo anterior, 

será n·~cesario que durante los seis meses anteriores 

al parto se hayan mantenido vigentes los derechos del 

sujeto generador de la prestación. De tal modo, que 

solo podrán tener acceso al Seguro de Maternidad los 

trabajadores, pensionistas y familiares de ambos a qua 

se refiere la Ley, que acrediten la vigencia que marca 

el artículo. En el siguiente punto, expl ii:ari:?"'OS las 

principales situaciones que se derivan de la aplicación 

de este dispositivo. 
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2. REGLJ>.l>IEllTACION ESPECIAL 

Hemos optado por llamar a este punto "Reglamentación 

Especial" por considerar que, a pesar de que la ley 

consigna determinadas hipótesis para prevenir la 

realización de ciertas conductas, existen, sin embargo, 

algunas que se escapan del alcance de ella, y a las que 

se debe dar una pronta solución, sobre las bases mas 

equitativas y justas posibles. 

En el caso, por ejemplo de las hijas mayores de 18 

años .del trabajador o del pensionista, solteras y que 

dependen economicamente de estos, y que digamos hayan 

quedado embarazadas a causa de alguna agresión sexual 

hacia su-persona. Si atendemos al sentido estricto de 

la ley, no tienen derecho al Seguro de Maternidad pero, 

en la realidad sucede que no es así. 

El Instituto, quien tiene a su cargo el otorgamiento 

de las prestaciones y seguros que por la Ley le 

corresponden.a través del Area de Vigencia de Derechos, 

de la Si;bd irección General Jurídica, decide en 

distintas formas respecto a este supuesto. Al resolver, 

analiza las condiciones generales del trabajador y su 

familia, así como las circuntancias especiales del 

caso'· dando un mayor peso al estudio Socio Económico 

(Dependencia Económica) que reglamenta la Ley, 
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determina si es factible o no conceder derechos a la 

mayor de e$lad:-debemos comentar, que en. la gran mayoria de 

estas situaciones se resuelve favorablemente. 

sucede lo mismo en el caso de la hija del trabajador 

o del pensionista, mayor de lB años incapacitada física 

.Y. irentalmente que queda embarazada: en esta hipótesis 

la Dependencia Económica se presupone y lo que adquiera 

rele·1nnd11 es el DlctAmen Médico re lrc.ipozemitido por la 

Subdirección Médica, en el que se basará la 

Subdirección Jurídica para otorgar o negar el acceso 

al Seguro de Maternidad. 

Por otro lado, en relación con la Ley del Seguro 

Social, en la Ley del ISSSTE, existe una mejor!a en 

materia de· seguridad social. ya' QJi! fa prlrrera solo prel'OO :esposa, 

concubina, trabajadora, o pensionista y a la esposa del 

pensionista: a la hija sólo le da derecho a 

prestaciones médicas. 

Volviendo a nuestro tema, el Artículo 2B de la"Ley 

Burocrática" dá a la trabajadora un mes de descanso 

antes de la fecha aproximada del parto y otros dos 

después del mismo con goce de sueldo. 

Si los calcules médicos no son exactos y se pasa el 

término del mes para dar a luz, se le cubrirá como 

enf~rmedad y tendrá un plazo de 15 días más de licencia 

con goce de sueldo, a manera de compensacfén. 
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J, PROCEDENCIA E IMPROCEDENCIA 

La procedencia.e improcedencia en el otorgamiento de 

las prestaciones que incluye el Seguro de Maternidad se 

encuentra contemplada por el Art{culo 29 de la Ley del 

ISSSTE,. 

En efecto se previene que para que la trabajadora, 

pensionista, esposa, hija menor de 18 años y soltera.o 

la concubina,tengan derecho a las prestaciones, será 

necesario que durante los SEIS MESES anteriores al 

parto se hayan mantenido vigentes los derechos del 

sujeto generador de la prestación. 

El artTfuia· se refiere al señalar como "Vigentes" el 

hecho de que el trabajador o el pensionista hayan 

venido cotizando ininterrumpidamente su cuota del 2 y 

~t respectivamente (ARTS. 16 y 25), por lo menos 

durante lo~ seis meses anteriores al parto. 

Es incuestionable que en este punto nazca la duda 

del porque el legislador viene a establecer corno plazo 

mínimo de cotización el de seis meses; y mas aún, de 

que estos 9!!~ meses sean un requisito formal para que 

nazca el derecho a este Seguro. 

Pues.bien, la necesidad de reglamentar la existencia 
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de un tiempo m!nimo de cotización al fondo de 

prestacion~s del Instituto se derivo de la ya abrogada 

Ley del ISSSTE del 28 de diciembre de 1959, la cuál no 

lo contemplaba y creaba un perjuicio de dicha 

Institución un serio problema. 

Er. la mayor!a de las Dependencias del Estado se 

estilaba la desmedida contratación de personal, causada 

debido a un mal manejo del Presupuesto Federal, de tal 

modo que se creaban plazas a granel; en consecuencia, 

el Instituto se veía en la imperiosa necesidad de dar 

servicios a todo el nucleo de nuevos derechohabientes 

que acudían a él. De las trabajadoras se daba el caso 

que al ingresar al gobierno estaban ya embarazadas, y 

como no ñib!a una reglarnentaci.ón específica,· contaban 

con el derecho a todas las prestaciones que la ley 

otorgaba, y mas aun, recien ingresadas, pod!an gozar de 

los noventa dlasde incapacidad que la constitu~iÓn 

contempla, siendo que de antigüedad no tendrían ni dos 

semanas. 

En tales clrcunstancia_:;_en el proyecto de reformas de 

la Ley del ISSSTE quedo manifestada la necesidad de 

subsanar esta anomal!a, a efecto de evitar que 

siguieran fuqandose recursos del propio Estado. 

Quedci así establecido como tiempo m!nimo de 
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cotización, el de SEIS HESES, término tomado de la Ley 

Federal de:·los-Trabajadores a1".servicio del Estado; que 

precisamente determina en el Artículo 60. la 

característica de inam~viliñArl de1 trabajador de nuevo 

inqre!:it', una vez trascurrido este. 

As!, será procedente otorgar todas las prestaciones 

que encierra el Seguro de Maternidad, en los siguientes 

casos: 

a) Trabajador (a) de nuevo ingreso.- después de los 

seis meses de su fecha legal de ingreso (nombramiento) 

tendrá derecho al Seguro de Maternidad. 

b) Trál5ajador que por disti~t~s causas haya dejado 

de cotizar al fondo de prestaciones por un tiempo mayor 

de 6 meses, pierde su antigüedad en dicho fondo y para 

tener acceso al Seguro de Maternidad deberá empezar a 

contar los seis meses desde su primera cotización, 

posterior a la interrupción. 

Tratándose de interrupciones menores de seis meses 

en la cotización, si tendrá d9recho al Segu~o de 

Matern.tdad, y en tal efecto deberá presentar su Último 

recibo de pago con el descuento de cotización aplicado. 

119 



CAPITULO III 

SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

Con la Ley Federal del Trabajo de mayo de 1970, se 

abandona la terminloqía tradicional que había sido 

impuesta p~r la Teoría de los "Riesgos Profesionales". 

La Teoría del Riesgo Profesional se inició en el 

siql9_pasado, y tuvo por objeto poner a cargo del 

empresario la responsabilidad por los accidentes y 

enferm~daéfis.qiie sufrierán los trabajadores con motivo 

de._-la profesión que desempeñarán. 

De aquella época y hasta nuestros días, se han 

transformado radicalmente las ideas: la doctrina y la 

jurisprudencia pasaron de la idea del "riesgo 

profesional" a la de riesgo de autoridad para concluir 

en lo que se llama a=tualmente P.IESGOS DE LA EMPRESA. 

De acuerdo con esta doctrina la empresa debe cubrir a 

los trabajado~es sus salarios, salvo los casos 

expresar.iente previstos en las leyes, y además, esta 

obli~ado a reparar los daños que el trabajo, 

cualesquiera que sea su naturaleza y las circunstancias 
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en que se roaliza, ocac:ione en el trabajador. "El 

profesor fEancés Jorge Ripert acuño una formula precisa 

para eutablecer el cambio operado en las ideas: el 

problema se ha desplazado de la responsabilidad a la 
• 19 

reparacion". 

Es decir, que ya no importa preguntar si existe 

alguna responsabilidad subjetiva, directa o indirecta, 

sino que es suficiente la existencia del daño para que 

el obrero tenga derecho a la reparación. 

Para abordar este tema, y a reserva del análisis que 

más adelante se dá al mismo, es necesario tener una 

idea clara de lo que constituye el Riesgo de Trabajo. 

Para tal efecto, diremos que :"Los Riesgos Profesionales 

(de Trabafo j son aquellos ·riesgos originados o 

vinculados con el desempeño de una actividad laboral y 

que han incidido directa o indirectamente en la 

capacidad de trabajo del hombre, dlsmlnúyéndÓla 
20 

transitoria o permanentemente". 

19. 

20.-

B•ltasar Cavazos Flores, cita a Jorge Ripert, 

"Los Riesgos de Trabajo", Ed. Trillas, México 

D.F. 1981' p~g.60. 

Jorge Enrique Marc, cita a Juan de Pozzo. 

, "Los Riesgos de Trabajo" Ed. Depalma, Buenos Aires 

Argentina, 1971, pág. l. 
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En .. :. ·.b~se a' estas aseveraciones, pasaremos al análisis 

de como ._e"J.- Derecho Laboral a·u-rocrático ha regulado el 

problema mediante su legislación y sus autoridades y 

así .. mismo, el análisis de la problemática que ha 

surgido en la actualidad sobre la materiar e><poniendo 

las opiniones que tienen mayor validéz en la práctica 

para el litigante. 
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A. COllCEPTO LEGAL 

Para encontrar un concepto legal, propiamente dicho, 

de lo que debe entenderse por 11 Sequro de Riesgos de 

Trabajo", t1:ndremos que avocarnos, en primer lugar, al 

análisis de lns distintas disposiciones que en materia 

de seguridad social, rigen para los trabajadores del 

Estado, y en base a estas. determinar si es un concepto 

<mico de· ~la Legislación "Burocrática•; o común de la 

seguridad social. 

La · Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado, reglamentaria del Apartado B, del Artículo 

123 Constitucional, publicacil eo el Diario Oficial de la 

FederaciÓ~:el 28 de diciembre.de 1963, se ·limita a 

contemplar, utilizando la terminología tradicional, que 

los riesgos profesionales que sufran los trabajadores 

se regirán por las disposiciones de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, y de la Ley Federal de 

Trabajo, (Articulo 110). Es decir, que esta ''Ley 

Burocrática
11 

no establece el concepto del Seguro de 

Riesgos de Trabajo, sino que, se limita Únicamente en 

su articulado a senalar cual ser~ la jerarqu{a de los 

ordenamientos en la regulación del mismo encontrandose 

en primer lugar la Ley del ISSSTE, y en segundo la Ley 

Federal del Trabajo. 
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La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios 

Sociales se los Trabajadores del Estado, publicada en 

el Diario Oficial de la Federación del 27 de diciembre 

de 1983, por su parte, actualiza la terminología, 

amplia y perfecciona los conceptos en esta materia. 

El Instituto absorverá la responsabilidad que sobre 

este renglón determina la Ley Federal de los 

Trabajadores al servicio del Estado , garantizando al 

servidor pdblico en caso de accidente de trabajo o de 

una enfermedad derivada de la prestación de sus 

servicios, la continuación de una subsistencia digna y 

decorosn ~ara el y sus familiares. 

La Ley· del ISSSTE, se encargará de establecer el 

concepto legal del "Riesgo de Trabajo". En el Capitulo 

IV de ésta, denominado SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO, 

queda asent~do el mismo, en los siguientes términos; 

"ARTICULO 34. - Para los efectos de esta Ley se::-an 

reputados como riesgos de t::-abajo los accidentes y 

enfermedades a que estan expuestos los trabajadores en 

el ejercicio o con motivo del trabajo. 

Se consideran accidentes de trabajo, toda lesión 

orgánica o perturbación funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte producida repentinamente o con 
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motivo del trabajo, cualesquiera c¡t\e sea el lugar y el 

tiempo enj¡ue se· preste, as! C~mo aquellos que ocurran 

al trabajador al trasladarse directamente de su 

domicilio al lugar en que desempeñe su trabajo o 

viceversa. 

Así mismo, se consideran riesgos de trabajo las 

enfermedades señaladas por las leyes del trabajo•. 

Es positle apreciar que, dentro del concepto Legal 

que brinda la Ley del ISSSTE el Riesgo de Trabajo se 

integra principalmente por dos supuestos importantes: 

a) Los accidentes, y 

b) Las enfermedades, 

Ambos, con la característica "Sine qua non" de que 

sean con motivo o en ejercicio del trabajo, 

cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en que se 

preste, además de la posibilidad de que aquellos 

ocurran al trasladarse el trabajador directamente de su 

domicilio al lugar de trabajo, o viceversa. 

De igual modo, el seguro de Riesgos de Trabajo, 

prevee la incapacidad temporal parcial permanente y la 

total permanente. 
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Ahora bien,-la Ley Federal.del Trabajo que coincide 

en la forma de conceptualizar al Riesgo de Trabajo 

(Artículo 473) con la previ.sta por la Ley del ISSSTE, 

presenta una particularidad. Mientras que la Ley del 

ISSSTE omite mencionar el Concepto de la ENFERMEDAD DE 

TRABAJO, la Ley Federal del Trabajo, la considera como: 

"Todo estado patológico derivado de la acción 

continuada de una causa que tenga su orígen o motivo en 

el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea 

obligado a prestar sus servicios" (Artículo 475) • Mismo 

concepto que la vigente Ley del Seguro Social incluye 

entre sus dispositivos (art!culo 50 Ley del Seguro 

Social). F\áemás de que, complementando a la Ley del 

ISSSTE, aporta una muy e~haustiva Tabla de 

ENFERMEDADES DE TRABAJO (Art!culo 513) , la que será 

analizada mas adelante. 

De lo anterior se concluye que, en materia de 

Riesgo de trabajo existe una estrecha vinculación entre 

los ordenamientos del Apartado A y de los del Apartado 

B del Articulo 123 constitucional, que va desde la 

supletoriedad de la Ley hasta la remisión expresa de la 

Le:c.R.e9lamentaría del Apartado B a la del Apartado A; 

pudiéndose señalar que no es correcto considerar en 

fo::ina ·aislada a este Seguro de Riesgos de Trabajo como 
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e~clusivo de los trabajadores al Servicio del Estado 

sino más ).lien;· como parte con-stitutivo del todo que 

forma la seguridad social en nuestro país, a f!n de 

beneficiar a la clase laboral en general, nacido 

indiscutiblemente de la inquietud de la clase obrera 

por alcanzar majares formas de vida. 
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B, MARCO LEGAL 

.. : . . ·• 
El Seguro de Riesgos de Trabajo, concebido como tal, 

se encuentra reglamentado por la Ley del Instituto de 

Seg\J~id~d y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, la que, en el Artículo JJ determina los sujetos 

y el alcance del mismo, 

Asi,el art!culo JJ textualmente señala: 

"ARTICULO JJ. - Se establece el Seguro de Riesgos del 

Trabaj'o en favor de los trabajadores a los que se 

refiere el Artículo lo. de esta Ley y, como 

consecuencia de ello, el Instituto se subrogará en la 

medida y ..,;erminos de esta Ley, · en las obligaciones de 

las dependencias o entidades, derivadas de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y de 

las Leyes del Trabajo, por cuanto a los mismos rie~gos 

se refiere". 

Es conveniente recordar que, en los términos de este 

artículo, los trabajadores a que se refiere el artículo 

lo. de la Ley, son los trabajadores al servicio civil 

de las dependencias y de las entidades de la 

Administración !'Ública Federal que por ley o por 

acuerdo del Ejecutivo Federal se incorporen a su 

régimen, (Art. lo. Fracc. I Ley del ISSSTE) . Son, 
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~ntonces, estos los sujetas que se encuentran 

protegidos:por-el Seguro de Riesgos de Trabajo. 

En cuanto al alcance de este Seguro, esta dado por 

las disposiciones aplicables de la Ley del ISSSTE, por 

los Reglamentos de Condiciones Generales de Trabajo de 

las dependencias o entidades que se encuentran bajo el 

régimen·de esta Ley así corno las normas de la Ley 

Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y la 

Ley Federal de Trabajo en cuanto a riesgos se refiere. 

Es decir, la intención del legislador al utilizar el 

termino "el Instituto se rubrogara", es la de trasladar 

de la dependencia o mtidad al Instituto las 

concecuenCÍas de determinado a~;ntecimiento -a uno de 

sus trabajadores, 
. 

y mas aun, la prevención de este 

mediante la infonnación necesaria de algunas medidas 

preventivas para disminuir el Índice de accidentes. 

Este seguro cumple con la finalidad fundamental de 

todo seguro, como lo explica Almanza Pastor en los 

siguientes termines: 

"La finalidad fundamental del seguro privado, como es 

sabido, consiste en la traslación de las consecuencias 

de ~ñ. determinado acontecimiento a un tercero, a cambio. 

de una contra prestación onerosa, mediante un contrato 
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de seguro previamente celebrado. El Seguro Social 

tradicional· adopta la misma terminología del seguro 

privado. El riesgo, para la doctrina tradicional del 

Seguro Social, no es mas que la posibilidad de que 

acaezca un hecho futuro, incierto e involuntario que 

produce un daño de evaluación económica del 

asegurado .•• 

El evento o acontecimiento cumple una doble función 

secundaria en conexión con el riesgo. De una parte, 

antes de producirse constituye el tél"'Jllino de 

referencia que individualiza el riesgo corno hecho 

previsto, concretando la tipolog!a de éste y de la 

relación asequrativa en su conjunto. De otra parte, y 

una vez: . actualizado, deScencadena el- efecto 

indemnizatorio en el asegurado, como consecuencia 

derivada del traslado del riesgo a este Últirno ••• •
2

'. 

2
1.- lgnacitCirri llo Prieto. cita a José Manuel Almanza 

Pastor. "Derecho dg la sequrjdad Social" 1 

Ed. U?IAM, MéY.ico 1981, pag.46. 
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El lSSSTE cubrirá con prestaciones, tanto en especie 

como en dlnero, las contingenCias a que esta expuesto 

el trabajador. 

En primer lugar, la Ley establece que los riesgos 

del trabajador serán calificados tecnicament!' por el 

Instituto. Esta tarea corresponde de acuerdo con los 

lineamientos internos del Instituto, al Departamento de 

Medicina Legal, dependiente de la Subdireccion General 

de Prestaciones Económicas, la que, conforme al 

Estatuto Organice del ISSSTE, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 6 de junio de 1988, tiene 

entre otras, la función de dictaminar los asuntos 

relativos a accidentes y enfermedades del trabajo. El 

afectado -fnConforme con la ·-calificación, podrá 

designar un perito técnico o profesional para que 

dictamine a su vez. En caso de desacuerdo entre la 

calificación del Instituto y el dictámen del perito del 

afectado, el Instituto le propondrá una terna de 

especialistas de notorio prestigio profesional para que 

entre ellos elija uno, este resolverá en definitiva 

(Art!c1•.lo 36). 

El Art{culo 37 de la Ley del ISSSTE, siguiendo la 

misma línea de la Ley Federal del Trabajo (Art. 488), 

conSidera.algunos casos que no se calificarán como 

riesgos de trabajo: 
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a) si el accidente ocurre encontrandose el 

trabajador:en estado de embriagüéz. 

b) si el accidente ocurre encontrandose el 

trabajador bajo la accion de algÚn narcótico o droga 

enervante, salvo que exista prescripción médica y que 

el trabajador haya dado aviso inmediato, presentandole 

la prescripcion suscrita por el médico. 

e). -~i el trabajador se ocaciona intencionalmente una 

lesión. por si o de acuerdo con otra persona . 

.. : d) Los que sean resultado de un intento de suicidio 

o efecto de una .riña en que hubiera participado el 

trabajador=- ú originados por aigÚn delito cometido pcf 

éste: y 

e) Los que sean debidos a fuerza mayor extraña al 

trabajo. 

A difer~ncia de la Ley Federal del Trabajo (Art. 

4BB) y de la vigente Ley del Seguro social (Art. 53), 

la Ley del ISSSTE contempla un supuesto más, el de la 

fuerza mayor extraña al trabajo, que a "~stro particular 

punto de vista resulta un poco ambiguo y extenso, pero 

quizá un tanto justificado, ya que conforme a la 

Exposición de Hotivos de la propia Ley, el Instituto 
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absorve toda responsabilidad sobre este renglón, 

queda~do ¡.. su··entero arbitri~·dictaminar en que caso 

opera la fuerza mayor y en que caso no, apoyándose 

desde lueqo en la asistencia tecnica del ' area de 

Medicina Leqal, sirviéndole de apoyo este articulo para 

determinar la procebilidad o ~o de la indemnización en 

los casos dudosos. 

Se senala como obliqacián para la dependencia o 

entidad dar aviso al Instituto del accidente o 

enfermedad de trabajo, en un plazo de tres dÍas, 

(Art.38) obliqación que no se cumple, pues quien en 

realidad dá aviso al Instituto es el propio trabajador 

al acudir al m ! smo a efecto de recibir la atención 

medica nééesaria, y sólo hasta este momento ~e entera 

del riesgo acaecido, 

Las prestaciones en especie que recibe el trabajador 

en caso de accideante o enfermedad del trabajo son: 

l. DiaqnÓstico, asistencia médica, quirúrqica y 

farmacéutica. 

2. servicio de Hospitalización. 

3 •• Aparatos de protesis y ortopedia 
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4, Rehabilitación. 

Estas prestaciones son 

limitativas, pues como se 

enunciativas, mas 

aprecia en la práctica 

no 

el 

trabajador accidentado recibe, en la medida de lo 

posible, todo lo necesario para su franca recuperación. 

El diagnóstico tiende a precisar los alcances del 

riesgo consumado, a f Ín de que el asequrado quede 

protegido ante la existencia de consecuencias 

posteriores a su convalecencia. la rehabilitación 

procura una integración del trabajador a las 

condiciones mas adecuadas, preparandolo mentalmente 

para actividades nuevas segÚn su capacidad física. 

Para la hospitalización se requiere el 

consentimiento expreso del enfermo o de algÚn familiar 

responsable: no sera necesario en los casos graves de 

urgencia, o cuando por la naturaleza de la enfermedad, 

se imponga como indispensable esa medida (Art. 26 Ley 

del ISSSTE) : este hecho debe asentarse en el expediente 

clÍ.nico de la Unidad Médica abierto a nombre del 

enfermo, crmo una constancia del mismo. 

Por su parte, el Artículo 40 de la Ley, sénala el 

procedimiento que se sigue, en caso de riesgos del 

trabajo, para otorgar al trabajador las prestaciones en 
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.dinero a que tiene derecho. 

El. Art!cuio 40, a ·la letra dice: 

"ARTICUIO 40. - En caso de riesgo de trabajo, el 

trabajador tendra derecho a las siguientes prestaciones 

en dinero: 

I. Licencia con goce de sueldo Íntegro cuando el 

riesgo del trabajo incapacite al trabajador para 

desempenar sus labores. El pago del sueldo basteo se 

hara desde el primer dia de incapacidad y será cubierto 

por la< dependencias o entidades hasta que tennine la 

incapac~dad cuando ésta sea temporal, o bien hasta que 

se declare la incapacidad permanente del trabajador. 
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Para los efectos de determinación de la incapacidad 

producida :.por-riesgos del trabajo-, · se estará a lo 

dispuesto por la Ley Federal del Trabajo por lo que 

respecta a los examenes trimestrales a que deberá 

someterse el trabajador y en la inteligencia de que si 

a los tres meses de iniciada dicha incapacidad no esta 

el trabajador en aptitud de volver al trabajo, el mismo 

o la dependencia o entidad podran solicitar en vista de 

los certificados médicos correspondientes, sea 

declarada la incapacidad permanente, por otra parte, no 

excederá de un año, contando a partir de la fecha en que 

el Instituto tenga conocimiento del riesgo para que se 

determine si el trabajador esta apto para volver al 

servicio o bien procede declarar su incapacidad 

permanenté; en cuyo caso se estara a las fracciones 

siguientes. 

--=· .·. 
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II. Al ser declarada una incapacidad parcial 

permanentej,; se-.concedera al iñcapacitado una pensión 

calculada conforme a la tabla de valuación de 

incapacidades de la Ley Federal del Trabajo, 

atendiendo al sueldo básico que percibia el trabajador 

al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que 

correspondan al empleo que desempenaba hasta 

determinarse la pensión. El tanto por ciento de la 

incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo 

establecido en la tabla de valuación mencionada, 

teniendo en cuenta la edad del trabajador y la 

importancia de la incapacidad, segÚn que sea absoluta 

para el ejercicio de su profesión u oficio aun cuando 

quede habilitado para dedicarse a otros, o si solamente 

hubiera drsminuido su aptitud ·para el desempeño del 

mismo. 

si el monto de la pensión anual resulta inferio~ al 

5\ del salario m!nimo general promedio en la República 

Mexicana calculado al año, se pagará al trabajador, 

en substitución de la misma, una indemnización 

equivalente a cinco anualidades de la pensión que le 

hubiera correspondido. 

III. Al ser declarada una incapacidad total 

permanente, se concedera al incapacitado una pensión 

igual al sueldo básico que venía disfrutando el 
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trabajador al presentarse el riesgo , cualquiera que 

sea el tlempo que hubiere estado en funciones", 

IV. x.a·pensión respectiva se conced~rá con carácter 

provisional, por un pariódo de adaptación de dos años: 

En el ·transcurso de este lapso, el Instituto y el 

afectado tendr~!!1erecho a solicitar la revisión de la 

incapacidad, con el fin de aumentar o disminuir la 

cuantía de la pensión según el caso. Transcurrido el 

periódo de adaptac l ón esta Última se considerar¡{ como 

definitiva, y su revisión solo podra hacerse una vez al 

año, salvo que existieran pruebas de un cambio 

sustancial en las condiciones de la incapacidad. 

El incapacitado estará obligado en todo tiempo a 

someterse a los reconocimientos, tratamientos y 

exámenes médicos que dctennine el Instituto. 

La pensión que se menciona en este artículo será sin 

perjuicio de los derechos derivados de los Artículos 60 

o 61, y demás relativos y aplicables de esta Ley''. 

De la transcripción antes hecha, se observa que el 

Artículo 4 o establece dos tipos de incapacidad: Y que 

a su V<!t.una de ellas se subdivide en otras dos, a saber: 
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INCAPAC!DAD~.·l)TEMPORAL 

2)PERMANENTE 2,l)PARCIAL 

2,2)TOTAL 

La ~r.caracidad Temporal debe entenderse como la 

perdidá ~e facultades o aptitudes parcial o totalmente 

a una persona para desempenar su trabajo por alqÚn 

tiempo. 

Se otorgará al trabajador licencia con goce de 

sueldo desde el momento en que surja la incapacidad y 

durará hasta el término de dicha incapacidad o al 

declararse permanente. 

La incapacidad surgirá cuando el Instituto, a través 

de la ·fübdirección General· ·Médica, expida el 

certif ic:ad<1 correspondiente. El trabajador esta 

obligado a someterse a nuevos estudios, si persiste la 

incapacidad en los tres meses posteriores, para 

determinar si sigue con el mismo tratamiento o se 

declara la incapacidad permanente. Podr~n repetirse los 

exámenes cada tres meses, sin exceder de un ano 

contandose a partir del momento en que se declare la 

incapacidad. 

La Incapacidad Permanente Parcial concede al 

trabajador una pensión calculada conforme a la tabla de 

valuación de incapacidades de la Ley Federal del 

Trabajo en su artículo 514. 
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Para la fijaci¿n del porcentaje, en caso de haber 

mínimo y !!!áximo, se tomará · .éñ cuenta · 1a edad del 

trabajador, la importancia de la incapacidad y sus 

aptitudes para el trabajo. 

Establece la misma figura contenida en la 

fracción 111 del artículo 65 de la Ley del Seguro 

Social, -por los beneficios que a este le ha reportado, 

Y señala si la pensión resulta inferior al 5% del 

salario rn!nimo general, se le otorgará una 

indemnizacion eguivalente a 5 anualidades de la pensión 

que le hubiera correspondido. 

Si se declara Incapacidad Permanente Total, se 

concederá-:-uria pensión igual al · ·100% del sueldo básico 

que el trabajador venía percibiendo. 

En caso de muerte por riesgo de trabajo, se otor9ará 

una pensión a los familiares dercchohabientes del 

asegurado, en los términos del artículo 41 y en el 

Órden que establece el 75, ambos de la Ley del ISSSTE. 

En el caso de que el Pensionado por Incapacidad 

Permanente, parcial o total, fallezca, la Ley es 

expresa en s~ñalar las siguientes reglas: 

l. Si el fallecimiento se produce como consecuencia 
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directa de la causa que origina' la incapacidad 

permanente_:.. parcial o total,·_· a los familiares del 

trabajador señalados en esta Ley y en el Órden de la 

misma, se les transmitirl la pensión con cuota integra, 

a saber: 

a) A la esposa sup&rstite sola, si no hay hijos 

b) A· al esposa en concurrencia con estos, y solo a 

aquellos menores de 18 años, mayores de 18 años 

incapacitados o imposibilitados para trabajar; mayores 

de 18 años pero menores de 25 previa comprobación de 

que están realizando estudios a nivel medio o superior 

en planteles oficiales o reconocidos y que no tengan 

trabajo remunerado. 

c)A faña de esposa, a la concubina sola. -

d)A la concubina en concurrencia con los hijos. 

e)A los hijos de la concubina y del pensionista 

cuando reunen los requisitos señalados anteriorment~. 

f) El esposo sup:rstite, siempre que fuese mayor de 

55 años, o este imposibilitado para trabajar. 

g) El concubinario, siempre que fuese mayor de 55 

años o este imposibilitado para trabajar. 

i) A la madre o padre conjunta o separadamente y a 

falta de estos a los demás ascendientes. 

La segunda regla previene: 
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2. Que si la muerte es originada por causas ajenas a 

las que di~ron--orígen a la incapacidad permanente, sea 

parcial o total, se entregará a los familiares 

señalados por esta Ley y en su Órden el importe de seis 

meses de la cuota asignada al pensionista (Art.42). 

Este artículo 42, por una parte señala expresamente 

el otro tipo de pensión ciue existe, y digo otro, porque 

no esta contemplado dentro del Capítulo V de la Ley del 

ISSSTE, que comprende en términos generales el derecho 

a las pensiones: esta Pensión se denomina POR 

IllCAÍ'AéIDAD PERMAllE!ITE, TOTAL O PARCIAL y encuentra sus 

lineamientos en el procedimiento qua enuncia el 

Artículo 40 de la Ley ya explicado en lineas 

por otra parte COñtiene supuestos que 

garantiz'-n la subsistencia del núcleo familiar, pues al 

amparar al concubinario, a la divorciada que por Órden 

de autoridad judicial disfruta pensión alimenticia, a 

los ascendientes y a los hijos ~ayeres de 18 años y 

menores de 25 que estudien y no tengan trabajo 

remunerado, se sale de los moldes convencionales de la 

seguridad social en nuestro país para tratar de crear 

nuevas reglas de derecho. 

Con la incorporación de los Artículos 44, 45, 46 y 

47, ·a la nueva Ley del ISSSTE, publicada en el Diario 

Oficial el 27 de diciembre de 1983, actualmente en 
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vigor, se establece la plataforma para una mejor 

aplicación:de >a seguridad e higiene en los centros de 

labor, tendiente a reducir los Índices de los llamados 

Riesgos de Trabajo. Se le conceden atribuciones al 

Instituto para supervisar las comisiones Mixtas de 

Seguridad e Higiene en la entidades y dependencias, a 

fin de est~blccer una coordinación para la previsión en 

riesgos ·de trabajo, en este concepto la Institución 

esta facultada para recomendar las medidas que hagan 

efectiva la Seguridad del Servidor Pl'.iblico. 
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.. : .. ·• 

C. SUPLETORIEDAD DE LA LEY FEDERAL 

DEL TRABÁJO, .. 

La supletoriedad de la Ley Federal del Trabajo en 

materia de Riesgos de Trabajo la determina concretamente 

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, 

en primer lugarr y en sequndo la I.<>y del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado. 

La Ley Federal de los Trabajadores al servicio del 

Estado, e><presamente en el artículo 110 de la misma, 

remite a la Ley Federal del Trabajo el supuesto de los 

riesgos profesionales, al senalar que los riesgos 

profesiondies' que sufran los trabajadores se- regirán 

por las disposiciones de la Ley del ISSSTE y de la Ley 

Federal del Trabajo, en su caso. 

En el mismo sentido, la Ley del ISSSTE en el 

Articulo 33 enuncia que el Instituto se subrogará en la· 

medida y ter-.ninos de esta Ley, y en las obligaciones 

derivadas de las Leyes del Trabajo, por cuanto a los 

Riesgos se refiere. 

Es decir tratandose de la reglamentación del Seguro 

de Riesgos de Trabajo, en lo no previsto por la Ley 

federal de lo; Trabajadores al Servicio del Estado y 
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por la Ley del ISSSTE, se aplicará supletoriamente en 

primer lug~r, -la Ley Federal del Trabajo (Art. ll"Ley 

Burocrática'1 
) • 

Una vez sentado lo anterior, pasaremos al análisis de 

las f iqura3 mas comunmente aplicadas en materia laboral 

burocr~tica a los riesgos del trabajo, y que son 

propias .de la Ley Federal del Trabajo. 

Es la Ley Federal del Trabajo la que se ocupa de 

definir la Enfermedad de trabajo: y ya que ni la Ley 

Burocrática ni la vigente Ley del ISSSTE cuentan con 

una definición de este importante concepto resulta 

aplicable en forma supletoria el Art!culo 475 de éste 

ordenamien"fo, que enuncia: 

"ARTICULO ~75,-Enfernedad de Trabajo es todo estado 

patológico derivado de la acción continuada de una 

causa que tenga su or!gen o motivo en el" trabajo o en 

el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar 

sus servicios". 

Asi mismo, la Ley Federal del Trabajo determina tres 

importantes conceptos legales en los artículos 478, 479 

y 4BD, que tienen aplicación en materia burocrática, y 

de 'los cuales la Ley del ISSSTE solo se ocupa de 

reglamentar sin detenerse a conceptualizarlosr 
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a cent i nuac i ón me permito transcribirlos: 

"ARTICULO 478.- Incapacidad temporal es la pérdida 

de facultades o aptitudes que imposibilita parcial o 

totalmente a una persona para desempeñar su trabajo por 

algun tiempo. 

ARTICULO 479.- Incapacidad Permanente parcial es la 

disminución de las Facultades o Aptitudes de una 

persona para trabajar. 

ARTICULO 480.- Incapacidad permanente total es la 

perdida de facultades o aptitudes de una persona que la 

imposibilita para desempeñar cualquier trabajo por el 

resto de sñ vida11 • 

Tiene aplicación tarnbien el supuesto previsto por el 

Art!culo 489 1 de la Ley Federal del Trabajo, en el que 

se · en une 1 na existencia de responsabilidad por parte 

del patrón. 

"ARTICULO 489.- !lo libera al patrón de 

respon~abilidad: 

I. Que el trabajador explicita o implicitaménte 

hubiese asumido los riesgos de trabajo; 

II. Que el accidente ocurra por · torpeza o 
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negligencia del trabajador: y 

III. Qu}t el-- accidente sea causado por imprudencia o 

negligencia de algun compañero de trabajo o de una 

tercera persona". 

La obligatoriedad de reponer en su empleo al 

trabajador que sufrió un riesgo de trabajo, si esta 

capacitado. siempre que se presente dentro del año 

siguiente a la fecha en que se determinó su 

incapacidad, y que no haya recibido indemnizacion por 

incapacidad permanente 

observancia general 

total, {Art. 498) es 

para los Titulares de 

de 

las 

Depen~.eno:i.a<' o Entidades bajo el régimen de la Ley del 

ISSSTE. 

Ahora bien, de singular importancia resulta para la 

Ley del ISSSTE la vigente TABLJ\ DE EJIFERMEDADES DE 

TRABll.JO, prevista por el Articulo 313 de la Ley Federal 

del Trabajo. Esta tabla se convierte en una herramienta 

habitual del Instituto, pues debido a que resulta ser 

un verdadero compendio de medicina agiliza en gran 

medida su función de Ente regulador del Seguro de 

Riesgos de Trabajo. 

Cumple con el mismo f{n, la TABLA DE VALUACION DE 

INCAPACIDADES PERMANENTES, que adopta la Ley Federal 

del Trabajo, concretamente en el Artículo 514, la que, 
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mediante la experiencia y con los datos de la cienCia 

m~dica de j)uestros d!as, en ocaciÓn de cada accidente o 

enfermedad, pugna porque se pasue a los trabajadores 

una indemnización justa. 

Con respecto a la Tabla de Enfermedades de Trabajo y 

a la de Valuación de Incapacidades, es de hacer mención 

que las contenidas en la Ley anterior provenían de las 

tablas ·francesas posteriores a la Primera Guerra 

Mundial, por lo tanto de una época en que la Medicina 

del Trabajo tenía un caracter emp!rico. El tránsito de 

la medicina empírica a la medicina legal exigió la 

revisión de las tablas, a fin de ponerlas en 

concordancia con los datos mas recientes. 

Así, las enfermedades de trabajo consignadas en la 

tab:la-que_ii-pa.réce en la actual I,.;y, ascienden ·a 161, en 

tanto que la Ley de 1931, contenía 50 Únicamente. 

En la legislación laboral Mexicana esta enumeración 

de . enfermedades del trabajo no es limitativa sino 

enunciativa; esto quiere decir, que no sólo son 

cnfermeda~es del trabajo las consignadas en la Lgy, 

sino cualquier otra que se ajuste a los términos de la 

definicion de enfermedades de trabajo; mas aun, la 

propia Ley establece que la Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social realizará las investigaciones y 

est~aios n~ccsarios a finde que el Presidente de la 

Rep6blica pueda inicar ante el Poder Legislativo la 

adecuación periódica de las Tablas. 
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En materia de PRESCRIPCION, tratándose de Riesgos de 

Trabajo, Éº opera la supletoi:iedad.de la Ley Federal 

del Trabajo, en virtud de existir disposición expresa 

en la 11 Ley Burocrática'~ 

Comparativamente encontramos que: 

La Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado determina que prescriben en un mes las acciones 

de los trab~jadores para ejercitar el derecho a ocupar 

la plaza que hayan dejado por accidente o por 

enfermedad contando el plazo a partir de la fecha en 

que están en aptitud de volver al trabajo (Artículo 

113, Fracción I, inciso b) ) , La Ley Federal del Trabajo 

por su parte, no cuenta con un dispositivo como éste. 

Señala la
11 

Ley Burocrática
11 

que prescriben en dos años 

las acciófes" de los trabajadores para - reclamar 

indemnizaciones por incapacidad provenientes de riesgos 

profesionales realizados; las acciones de las personas 

que dependieron económicamente de los trabajadores 

muertos con motivo de un riesgo profesional realizado, 

para reclamar la indemnización correspondiente. Los 

plazos para deducir estas acciones correrán 

respectivamente, desde el momento en el que se 

detern1ir,e la naturaleza de la incapacidad o de la 

enfermedañ contraída ,y desde la fecha de la muerte del 

trabajador (Art!culo 114).La Ley Federal del Trabajo es 

concOrdante con la burocrática en ambos supuestos, 

(Artículo 519). 
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D. REGLAMENTACION Pl\RTICUN! DEL INSTITUTO 

DE -SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

El Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado en vigor, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación de 28 de junio de l9BB, 

en el Capítulo III, denominado "De los Servicios de 

Prevención ; de las Pensiones por Accidentes y 

Enfermedades del Trabajo y de los subsidios por 

enfermedades no profesionales 11 ,se encarga de ordenar 

administrativamente la aplicación de la Ley del ISSSTE 

en materia:de Riesgos de Trabaj~. 

El Reglamento de Prestaciones Económicas de la Ley 

del ISSSTE, abrogado por el ARTICULO Jo,TRASITORIO del 

Huevo Reg:'.ar.'lento no contaba con la regulación 

admir:dstrativa de los Riesgos de Trabajo, por lo que, 

el 'nuevo Reglamento constituye un avance más de la 

norlllatividad jurídica de los trabajadores del Estado. 

Pero, vayamos pues al análisis del referido 

Reglamento. En la parte introductiva, hace énfasis en 

los servicios de prevención que corresponde prestar al 

Insti~uto en materia de enfermedades y accidentes de 
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Trabajo, en los centros laborales·de las Afiliadas. 

Los se~i~l~s? serán Íos siguientes: 

I; ·. . y h::oo~dinación de · actividades de 

ca~acitac:ión- ·en. materia de seguridad e Higiene en 

el 

II. Investigación y estudios sobre el medio ambiente 

laboral, y 

III. Promoción para la integración y funcionamieto 

de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, as! 

como de las Comisiones Consultivas Nacionales y 

Estatales-tfe ·· Seguridad e Higiéne del Sector PÚblico 

Federal. 

Para la integración de las Comisiones Mixtas de 

Seguridad e Higiene de las Afiliadas, el Instituto 

proporcionará los formatos que para tal efecto elabore, 

los cuales deber:n devolverse debidamente requisitados, 

a fÍn de que en un plazo máximo de 30 días se les 

notifique el número de registro asignado a sus 

Comisiones, o en su caso, las observaciones y 

deficiencias que lo impidan, para ser subsanados en un 

termino igual. Compete también al Instituto, 

establecer un procedimiento que permita evaluar las 

"':• .·. 
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actas de recorrido, con objeto de . proponer la 

recomendac;_ones-. · que procedeñ (Artículo 37 - del 

Reqlatnento) • 

Sera la Subdirección General de Prestaciones 

Económicas del Instituto la facultada, en los términos 

del art!culo 46 del Estatuto Orqánico del mismo, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación de 6 de 

junio a~ 1988, para coordinar la inteqración y 

funcionamiento de las referidas Comisiones, a esta 

Subdirección, deberan diriqirse los trabajadores del 

Estado, o bien los sindicatos, por conducto de las 

Comisiones, para solicitar la práctica de 

investigaciones y estudios necesarios que revelen las 

condicion~fi" y el medio ambiente laboral en- que se 

desenvuelven, a f Ín de que el Instituto proponqa las 

medidas preventivas necesarias, (Artículo 38 del 

Reqlamento). 

En los términos de esta novedosa reglamentación, el 

Instituto asume la responsabilidad de realizar 

estudios, investigaciones y estadísticas sobre 

accidentes y enfermedades del trabajo, labor que iqual 

mente correspode a la Subdirección General de 

Prestaciones Económicas, en estrecha relación con la 

Subdirección de Sequridad e Hiqiene en el trabajo y la 

Jefatura de Prevenctón y Difusión. 
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Las acciones de capacitación en materia de seguridad 

e higiene_:..- en- el trabajo qua" dirija el Instituto, 

tendrán por objeto propiciar entre los trabajadores del 

Estado la práctica de acciones seguras y saludables en 

el desarrollo de sus actividades laborales as! como 

dar! es conocer sus derechos y obligaciones en lsta 

materia (Art!culo 39 del Reglamento). 

De gran importancia resulta para el servidor 

pÚblico, el conocimiento de las disposiciones que el 

Reglamento en análisis consigna en materia de 

Pensiones por Pccidente y Enfermedades de Trabajo. 

l\•Í, poi: ejemplo, para el otorgamiento de este tipo 

de Pension€s, el Instituto requerirá la presentación de 

la solucitud respectiva, acompañada de los siguientes 

documentos: 

Tratándose de Incapacidad Total Temporal o parcial 

permanente 

l) Reporte de Accidente o Enfermedad. de trabajo 

2) Acta administrativa del Accidente o Enfermedad de 

trabajo. 

3) certificación de sueldos del trabajador y horario 

de labores. 

4) certificado médico inicial que especifique la 
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lesión y los dias de incapacidad del trabajador. 

S)Certi!icado Médico de Secuelas .. 

6) Copia de las Licencias Médicas. 

7) Aviso de reingreso a sus labores. 

Por incapacidad Total Permanente, la documentaci¿n a 

presentar, sera la señalada en los incisos del·\·· al• 6-, 

del supuesto anterior. 

Por fallecimiento del trabajador la documentación 

que se menciona en los incisos del l al 3, as!" como en 

su caso, copia certificada de los siguientes: 

a) Acta de defunción. 

b) Acta da Matrimonio. 

c)Acta de nacimiento de los hijos, y 

d) Avedgu.ación P revia del ·Agente del Ministerio 

Público. 

En el ~aso de fallecimiento del pensionista por 

incapacidad permanente, total o parcial, el Instituto 

requerirá de los familia~es derechohabientcs, copia 

certificada del acta de defunción y, en su caso, los 

documentos que acrediten el parentesco, concubinato o 

de la dependencia econÓmica, para los efectos del pago 

de ºia ·pensión o del importe de seis meses a que se 

refiere el Artículo 42 de la Ley del ISSSTE. 

·La dependencia económica, a que se refiere el 

supuesto anterior, es el documento expedido por el Arca 
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de Vigencia de Derechos, de la subdirecci~n General 

Jurídica d~l ~nstituto, en el.cual se hacen constar 

situaciones de hecho y de derecho , en virtud de las 

cual~s el familiar derechohabiente del trabajador o 

pension~sta colocado en el supuesto de la ley queda 

formalmente registrado ar.te el Instituto y con acceso 

al cumulo de servicios y prestaciones que éste otorga. 

Debemos recordar que el importe de 6 meses a que se 

refiere el Artículo 42 de la Ley del ISSSTE, se dá 

cuando la muerte del pensionista es originada por 

causas ajenas a las que dieron or{gen a la incapacidad 

permanente, total o parcial, supuesto en el que no 

procede pensión para los familiares. 

En otro Órden de ideas, el Instituto en materia de 

prevención de accidentes del trabajo, ha puesto mayor 

énfasis en los llamados 11 Accidentes en Trayecto''. 

Los accidentes que sufre el trabajador al 

trasladarse directamente de su domicilio a su centro de 

trabajo o viceversa, se les llama Accidentes en 

Trayecto, y son los que ocurren, generalmente en la v!a 

pública. 

Par t3~ efecto, el Instituto, a través de la 

Subdirección de Seguridad e Higiene en el Trabajo, se 
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ha avocado a al tarea de difundir folletos y 

publicacio~es,-.asi como a impartir. cursos, con la 

finalidad de dar a conocer a los servidores pÚblicos 

algunos de los accidentes y enfermedades a que estan 

expuestos. 

Sequn estudios del propio Instituto los Accidentes 

en trayecto que se presentan con mayor frocue~.ci~ _sc:>n: 

l) Atropellamientos 

2) Choques 

.. ,.JJ. l\sal tos 

4) Caidas de personas de veh!culos en m~vimiento. 
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E. MEDICillA LEGAL 

Al Area de Medicina Legal del ISSSTE corresponde la 

calificación técnica de los riesgos del trabajo, en los 

términos expresados por el Artículo 36 de la Ley de 

éste Instituto . 

Hasta antes de la aprobación del Estatuto Orgánico 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación de 6 de junio de 1988, el Area de 

M:!dicina Legal depend!a de la Subdirección General 

Médica del propio Instituto. 

con lifi" nuevas disposiciones·, el Area de Medicina 

Legal se convierte en una Unidad Especializada de la 

Subdirección General de Prestaciones Económicas que 

tiene a su cargo las siguiente funciones: 

:. O i.ctaminar e intervenir en el otorgamiento de 

pensiones. 

2. o ictaminar los asuntos relativos a accidentes y 
enfermedades del trabajo. 

3. Expedir los Certificados Médicos que sirvan de 

base para determinar la prestación respectiva mediante 

los formatos establecidos. 
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Los Certificados Médicos a que se refiere este punto 

son el I~1cia~ y el de Secueias. El inicial ' dabera 

expedirlo ~entro de los tres dÍas habiles siguientes a 

al fecha en que tuvo conocimiento del accidente o 

enfermedad, y el de Secuelas, lo expedirá dentro de los 

tres días hábiles siguientes a la focha en que el 

trabajador haya sido dado de alta o en la fecha en que 

hubiera diagnosticado que la alteración de la salud es 

irreversible (Artículo 41 del Reglamento de 

Prestaciones Económicas y Vivienda del ISSSTE) . 

4. certificar la fecha en que corresponde el 

otorgamiento de la pensión por incapacidad total 

permanente, para los efectos de que el Instituto 

notifique-:a·la Afiliada que ei trabajador deber~ ser 

dado de baja, y 

5. Prescribir la utilización de aparatos de prÓt~sis 

y Órtasis en caso de accidentes y enfermedades del 

tr~¡,;.jo. 

El Area de Medicina Legal cuenta, para el desempeño 

·ae sus funciones con los aparatos y té'cnicas más 

avanzados, las instalaciones que ocupa y que 

corresponden a uno de los mejores Hospitales del 

Instituto, el 11 Hcspital Regional de zona 20 de 

noviembre", se encuentran funcionando constantemente a 
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fin de dar eficiencia y continuidad a· los servicios que 

presta el JSSSTE. 

Cuando una de las Unidades Médicas con las que 

cuenta el Instituto, tiene conocimiento de algún 

accidente o 

obligación 

Legal, y 

enfermedad del trabajo, se convierte en 

para esta notificarlo al Area de Medicina 

si es posible, iXJl'1" el caso a su disposición 

inmediatamente. 

159 



F. REGLAMENTO SE SERVICIOS MEDICOS 

El Art{culo 27 de la Ley del Instituto de Seguridad 

y Servicios Soiciales de los Trabajadores del Estado, 

señala expresamente que los servicios médicos que tiene 

encomendados el Instituto, relativos a los Seguros de 

Riesgos de Trabajo, de Enfermedades, de aternidad y de 

~dicina frevcmtiva, los prestar¡{ directamente o por 

medió ·.de convenios , de conformidad al Reglamento de 

Servicios Médicos. 

··· El Reglamento de Servicios Médicos, a quo se 

refieren los Artículos 27, 26 y 23 de la Ley del ISSSTE 

aón no "1Ía · sido publicado. De una investigación 

minuciosa realizada dentro de la Subdirección General 

JurÍdica del Instituto, se pudo encontrar que el 

Reqlamento en mención se encuentra en estudio, y que, 

mientras tanto, no hay ordenamiento en concreto que 

cumpla con las disposiciones que la L~y del ISSSTE le 

encomienda, dejandose así mismo, un vacio 1 e9aJ por 

subsanar. 

La Subdirección General Médica, relacionada de 

man~ra directa con la aplicación de este Reglamento 

hace alarde de objetividad al aplicar criterios 

prácticos a los casos que, segun la Ley del ISSSTE 
_,... 
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debarian estar reglamentados en éste; y de la costante 

actividad ~e g.sta Subdirección.· nace. una reglamentación 

basada en la costumbre que viene a suplir la falta del 

Reglamento; ya que es el caso qua desde la Primera Ley 

del ISSSTE, del 20 de diciembre de 1959, hasta la 

vigente, ha existido esta laguna, y no se ha notado 

interés por parte del Instituto para colmarla, y esto 

es debido, ·sin duda a que la Subdirección Médica no le 

reporta controversias en esta materia, pues como 

repito, resuelve los casos en base a la pra'ctica 

repetitiva. 
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.. ~ .. ·•· 
CAPITULO IV 

SEGURO DE JUBILACION INVALIDEZ 

Y MUERTE 

La intención que se tenía, al proyectar el presente 

trabajo, era la de referirse sólo al SEGURO DE 

ENFERMEDADES 110 PROFESIOllALES Y RIESGOS DE TRABAJO, DE 

LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, para poder 

distinguir a uno del otro: y que, el SEGURO DE 

JUBILACION, INVALIDEZ Y MUERTE, debería ser materia de 

una nueva investigación, por lo extenso e importante 

que resulta este seguro para el servidor público. Sin 

embargo, si se realiza un análisis en forma del inciso 

a), de lá'.:- Fracción XI, Apart~do B, del Art!culo 123 

Constitucional, se puede constatar que la jubilación la 

invalidez, la vejez y la muerte, se encuentran al mismo 

nivel que los accidentes del trabajo y enfermedades no 

profes~cnúles, integrando ambos en su conjunto la 

primera de las bases minimas que nuestra Constitución 

Política plasma, gn materia de Seguridad Social para 

beneficio de los trabajadores del Estado. Y, resulta 

evid~nte que sin un capitulo que analice a est~ seguro, 

no podría considerarse completo dicho trabajo. 

si bien es cierto que la Primera Ley de Pensiones 

Civiles y de Retiro data de 1925, año en el que, bajo 
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el régimen del Presidente Calles se crea, la entonces 

Dirección General de Pensiones, el sistema d~ ~guridad 

Social que en ella se establecía no alcanzaba a cubrir 

campos importantes como lo son los correspondientes a 

la atencién do Jos trabajadores, después del Servicio 

Activo. 

Ante la imperiosa necesidad de otorgar a estos 

garantias mínimas que le permitan una subsistencia 

digna, la vigente Ley del ISSSTE, se preocupó por 

establecer el llamado sistema de 11Reservas Técnicas", 

en el. que quedan comprendidos la agilizacio'n de 

trámites, la reducción de los mismos, disminuciJn en 

los plazos, así como la obtención de pensiones en 

mejores cOndiciones, tanto cualitativas..-- como 

cuantitativas. 

Dentro del cuadro jurídico que norma las relaciones 

con los pensionistas, se constituyó un rubro especial 

que crea las compatibilidades posibles entre las 

pe,,sioneo;, eliminándose así el nuqatorio derecho que a 

este respecto existía. En igualdad de circunstancias, 

se precisan las incompatibilidades por las cuales, en 

protección al patrimonio del Instituto, se evita su 

incorrecta aplicación. 

·se prevee una gratificación anual, que será en 

igual número de días a la concedida a los trabajadores .-
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en activo, para estar acorde con el concepto .a~tcrior y 

que los beneficios de los trabajadores en a~ivo se 

reflejen en los pensionados, 

Por lo que se refiere a las pensiones,··· los 

beneficios a los trabajadores al Servicio del Estado se 

ven ampliados con la vigente Ley del ISSSTE, reduciendo 

ésta el tsrrnino para el cobro de pensión de 120 a 90 

d!as, facilitando los tramites para la acreditacion del 

parentesco y edad, y amplían de 90 a 120 dias el 

impo~te de pago por concepto de Gastos Funerarios a la 

muerte.del pensionista. 

Por otra parte, dentro del Cap!tulo V de esta Ley, 

referente al· Seguro de Jubilaci6n, por E dad y 11-empo de 

Servicio!l, Invalidez, Muerte, cesant!a en G:lad Avanzada 

e Indemnización Global, se establece el concepto de 

"PEllSIOll DI!IAMICA", cuya cuantía aumenta al mis~o 

tiempo y en la misma proporción en que aumentan los 

sueldos básicos de los trabajadores en activo, 

otorgando un beneficio indudable que evitará en lo 

futuro que en poco tiempo las pensiones se vean 

reducidas en su poder adquisitivo al no incrementarse 

al mismo ritmo que el aumento en el costo de los 

satisfactores. Este concepto de "PEl!SIOll Dilll\MICl\ 11 

(l\rt!culo 57 de la Ley del ISSSTE) trajo conStgo un 

sinúm2ro de controversias para el Instituto, derivadas .-
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todas ella& de una inexacta apreciación de la ~y, las 

que analisata"OSen el punto 

"GENERALIDADES" . 

NÚmero l, denominado ,_,. 

La concepción del término de "Pensión por Edad y 

Tiempo de Servicio" sustituye al considerado como 

"Pensión por Vejez" eliminandose este concepto para 

establecer un respeto y reconocimiento a los derechos 

generados por quienes han prestado sus servicios 

cotizando al Instituto durante más de 15 años y que 

tienen una edad no menor de 55 años. 

As! mismo, la vigente Ley del ISSSTE establece, corno 

nueva Prestación, la "PE!ISION POR CESl\!ITIA EN EDAD 

AVANZADA", para los servidores públicos que- hayan 

cotizado durante 10 años o más y que tengan 60 años o 

más de edad: la pensión va en rangos del 40 hasta el 

50% del sueldo regular. 

La Pensión por Invalidez, se extiende de la 

inh•oillt~ciÓn f!sica a la mental. 

Punto muy importante lo es el que las pensiones 

derivadas ror muerte del trabajador se otorgen por una 

cuantía i~ual al 100\ a las viudas de los asegurados 

quedando esta permanente, sin disminuir con el tiempo, 

como lo señalaba la anterior Ley del ISSSTE • 
. -
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Por Último, para el personal que sin derecho a la 

jubilación se retira del Servicio, la Ley del ~SSTE en 

vigor aumenta de JO a 45 dÍas la IllDEMllIZl\CIOll POR 

RETIRO VOLUllTl\RIO, si se tienen de 5 a 7 años de 

servicio, y de 60 a 90 si se tiene de 10 a 14 años de 

antigÜedad. 

"=··· .. 

.-
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A. SEGURO DE JUBILACION 

l. GE!IERALIDADES 

La Ley del ISSSTE crea, en la sección primera, del 

CAPITULO V, el Apartado de las Generalidades. 

El derecho a la pensión, de cualquier naturaleza, 

nace cuando el trabajador o sus familiares 

derechohabientes se encuentran en los supuestos 

consiqnados por esta y satisfaqan los requisitos que la 

misma señala. 

La calidad de Pensionista se adquiere a partir del 

momento en que el interesado ha causado baja: la fecha 

se señalará en la resolución mediante la _i:ual el 

Instituto conceda el beneficio pensionario. Dicha 

resolución se notificara al interesado y en la misma se 

espec~ficará el tipo de pensión concedida, la fecha, de 

iniclación del pago, asi como la del término de la 

pensión y el numero de clave asignado al Pensionista. 

Segun cifras oficiales del Instituto, actualmente se 

encuentran registrados 118 mil pcsionistas y jubilados, 

cifra que se espera, se vera aumentada en un 40\ para 

finales de este año. 

En todos los casos de pensiones, se atienden las .-
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siguientes reglas: 

',;,.-· 
a) El Instituto· se obliga a otorgar la pensio'n ·en el 

plazo m;ximo de 90 d!as, ap~rúr de la feéh.a en que 

reciba la solicitud, 

cubri; previamente los adeudos existentes con el 

Instituto, adeudos que por lo general, son causados por 

"licencias sin goce de sueldo concedidas al servidor 

pÚblico. 

e) La pensio'n no podrá enajenarse, cederse ni ser 

objeto de gravámen, y solo podrán ser afectadas para 

hacer efectiva la obligación de ministrar alimentos por 

mandamiento judicial. 

d) Se podrá' renunciar a una pensión para disfrutar 

otra, siempre y cuando no haya percibido o disfrutado 

la pensión a que se renuncia. 

e) no se pcdrf renunciar a una pensio'n cuando' esta 

ya se haya disfrutado. 

f) se tendr; que acreditar la edad y el parentesco 

conforme a los té'rminos de la legislación civil, 

pudiendo el Instituto verificar la autenticidad de los 

documentos. .-
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los asegurado.s se fijarán por la _Junta: Dir~ct:i~a dél 

las siguientes normas 

I. La percepción de_ una pensi~n ~~r Jubilación. por 

edad y tiempo de servicios" y• ii~(césantia 
-·.:·.· 

en edad 

avanzada cori: -, .-~:-.:. --: .. - . ---~,-:' ' 

a) El disfrute de' una 'p~nsión _de _viudez o 

concubi:iot<> derivado de los-d~r~chos del trabajador o 

pensionista 

bi !::l disfrute de una P~1'"'i_Ó0~1'C>r_ riesgo de trabajo. 

II. La percepción de una· pensión de viudez o 

concubinato con : 

a) El disfrute de_ una• pension por Jubilación, por 

edad y Tiempo de seriiCios- y" por-cesantia en edad 

avanzada por invalidez ( de-dvada - por derechos propios 

del ·trabajador • __ 

b) El disfrute de una pensión por riesgo_ del trabajo 
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'lit sea pot" dCrochos propios o derivados·dn los d12rachos 

como W'l>.T! o concubl~a~ia:·· del trabajador o pensionista . 
. ~ -~ 

c) El d':!sernpáno d!i un' t~dbajo rcmunorndo. 
'~ ,. 

/' ;-·_.:. ~ 

III. La percékcÚ1' de .:;~~ f:<;ri;ion por o-~fnndadi con 

el di~frut~d.,Jci~~; p~ns~~~}~uaL proveniento de los 

dero:,.cli~s •• diifl vácios' del :,t:r;,~r~q-.,-nttor; 
- .,-,-=-·=-:-;::~.~-:;.·.,·:_·;:::e-:_·-~;-'·-.. ·.~_:_.:-:'_ 

E·~t~s-~· suP:Ué~.t~s~;:. ---~¡;;~s;:~a" s·e-.-:c-ncUcntran -pre\•lstos 

por el'• a;t!C:~1~·;.5~>.de la Ley d"l • ISSST!:, son 

corit~~~Í_a~.~:~ -~··,en~~:~~~: li~itativa y no enunéiati~ll; es 

·decir; ·.=qu~~{f\i~-~-a~ ~~:';~O:~~; ~-~so·s· -~~fi'1·~~d-~s P?r __ e'ste, no hn 

luq'.'r !''. n.:;e~a~ C:ompatibilidad~s. 

·e- . 
··se nol:7lla co1:10 una obligación para el pensionista qlle 

dcs'<:?tnpeñe Un cargo,· eopleo ·o comiS1ó~· ,i::emune?-:\dos en 

c•1alqUier dependencia o entidad sujetas al régimen· de 

1a tey del ISSS!E y fuera de los ·c~~os previstos ~or el 

Artículo Sl, la de dar aviso·de.inn~dia~o al Irystituto: 

as.!- como cuando _s~ v~~ ben!!ficiado ·con otra pt.:?n~ió'n. ·El 

incunplimiento de esta 
-~. ,-' ---------·-.--r--,--

oblig~cion con 

fundamento en el artículo 51 de la 'Ley, a qlle el 

Instituto pueda suspenderle la pQn~iÓn. 

cuando se presenta el ccisode incómpatibilidad·de la 

pensi6n o pensiones qllD este ra::ibi~nd~·un.trabajador o 

pcmsioni5t;., el Instituto al, tener coriocimiento, 

suspcndern de inmediato el beneficio de ambas 
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pensiones. Y, p~drá otorgar nu~vam~nte las mis~as 

cuando d"saparezca' la i~compati~ilidad y se, ri;_~ntegren 

lao •·umas recibidas indebidanente·, lo : 'q;ie: : debera' 

hac.c.rsl'.! en él pl_azo;.y con los).nt'erecies· ·que· fije el 

1nStituto, ·~--i~t~i~~;~ ·~'.-~-~-:~~ _.en_ :riX~-~~:tj_~::fj~~-~x~:e.k~_:· ~a:·Yº~ 
9% anuál. (Artí~\li.o 51 i.ey del J:sssTE)·. i\ · 

del 

._,_ -J/~ _;:¿L_-,~--::::~,~:-:.: . ,-'.- - -;,. :J;:X.'.:~ -\¡· 

~- ~~:Ji: ~-~~~'.ir- ¿·,~-~ -,-~ ·- :-.- ... -
: sb,no, '!~ i¡~t¿~_-el~[~l.'2~~i~~gf;en~_los ·te"1ninos 

señalados sc{~ercÍ~r~ to.~~ der_ei:h_o: a la' pen~id'n.~• 
·-~- •":__¿:,_- ''- . . ·_·::'" 

___ :.·-:.,' .'~,-;· ~\'" _- ,_'.·-~:~-:.:::-·~-.. :.-.-/)·;;_~-~,~~: .. : ... ._.-:·- --... -.·; 

Para ~prateccion .- del·· patr1mon10:.,del·-.·~~Inst1tuto, se 

determ.inó, que si una P~n~'ia'n'.::~o~- ;:;~~~-?~6b~,~d~~, _:.du~~nte 
.' ._ '. :_';! :.~ . ~--

tres mesei:;. consecutivos, se su Spe n-d r á -~temporalmente, 

con fundamento en el Artículo :,60/,· del Regla:r.ento de 

PrestacioneS Económicas .y Vivienda del .:·ISSSTE, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 

de junio de 1988: hasta que dicha irregularidad quede 

aclarada. 

Para calcular la cuota -diaria pensionaria ,_ 0 i;:oi:;-p~~~--~ _ 

los años de servicios y dete?"mi~ar las cotizaciones de 

los trabajadores, se tornarán co~o base los datos 

asentados en la Hoja Unica de servicios que expidan las 

J\filiadas, la cual deberá conten9r, ~n· su caso,· ias 

cantidades por conccp~o de sueldo, sobri:s1J~ldo , 

compt?n!·acio'n, quinquenios, prima.-d~ antiqÜedad y los 

años d~ ~er"licios prestados por el trabajador.· 
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El tra~it!:? _.qun se 

iniciado, .;~a·nd? sa -· d~t~cten ;~krOÍ-~s Y . am.iSio.ríes a·n la 

hoja· \Í~i6~· ,·de-;~ ~;~~¡~··i·~~');:" ··::~:~~~'.~~>:, ·~-~ ~-a~~-t~; qúéden 
•• o ~· .• ,. 

subSan8dos;;~;:· ,:-~:~tis~·~c~"Í~~·~,~:~i\~i~~O;~; :ili-~dü~~t~~ci~'. ~e 
so -h~-r·á. dcii'\6~-~~'ii~i~rii~·'. d~:i :·~Y~m;~:¡;_:~~: :<~:: -~:.¿~~::ó · !~f¿: --.. :', 

,.--;":>:··" ··.-.. "·_ .. ,_.·. ··:.·{·'·~ <L::.·:·, :.;>· ·1·<-
·o· · ., ·- · · ·. ,,, -· -- .. ~:;-,~r.L-.~~:::;;f·~:~~ : .<: .. : .-,,.: \.·>-~-.~_::::·;:-

Punto de- ~ltal '~~~rl~i~~f r;inulÍ.i ¡¡':~·~f;;k~~!JJi~ 57. 

- da "ice-" Ley. ciOf-:-~-ISSSTÉ/ ESte>~:"~-~s~-~-~i_~~-~y;fi-~.~;~f~~~~i1:1ª.~ 
generales, senalii C:iue la cunri.tfa::,~~ ,~-~~il~'::·P~ii~1o'nes se 

·:"·,'; 
inc-~ementarán al mismo tiamPo· y· a~-'.i8.. miS~iiú1- pl:cpOi:'c-~o'n 

en que aumente el sueldo de los trabajadores. en activo, 

bien p0r aumento general o salario m{nimo. Es decir 

constituye la llamada "pensio'n dinámica", que ,aJTO ya se 

hab{a apuntado, otorga un beneficio indudable a los 

pensionistas·, pues evita que an lo futuro las Pénsiones 

se vean reducidas en su poder adquisitivo'.~ 

Paro por_ otro ládo, este, artículo -vin~~-~ .. co!"lvc~tt·r~e 
en -ntela de _,_j1U_i.Cio 1 ~ _ ~~ra -~l _ I~.s_t~.~Üt~·,, .:.·_~Ü:~g·:·:·;~- r~iz-·-cl~ 

-- - ·----==--oc-_--'--~-.:.:_=---' -o.o.~-'C-'°-'o--co-=;~ _ __:;¿;;~.~O::~----'=---_;'.__¿: :·"-'"-'---'-7'--'o•-O.-- '-'--'---- _. ______ _ 

la publi~a~io'n ·d.;; la vigénte LeY: : del~ISSSTE .on • el 

Diario '.ofÍ~iak ~é;"1~ ·Fcd~ra~ión;?é1 · 21 ;¡.; dl~ie~~e do 

1982;: _Ja • ~~an n;;;or!~ <J( lo~ Pcn<ii~nistas "" 

sobre . ~1 ' · ~hstitut{ para · hac<?r. 'efecÚvo eSte. 

dispositivo, ~~ qúc, es meritorio decirlo, :1 "s· cuotas 

l!larc:iba. 
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As! agotando el procedimiento que señala, el Ar!culo 

60. del Reglamento de Prestaciones Econc§:iicas y 

V.ivie•.da del ISSSTE, el pensionista deberá dirigise en 

primer lugar, ante la Junta Directiva del Instituto, 

organo competente para conocer de la materia, en los 

términos del Art{culo 9o. de su Estatuto orgánico, 

solicitando el aumento de su cuota pensionaria, de 

conformidad con lo establecido por el Artículo 57 de la 

Lgy del ISSSTE. 

La Junta Directiva generalmente resuelve negando el 

aument? de la pensión, argumentado una mala apreciación 

del Artículo 57, así como que la cuota pensionaria se 

encuentra debidamente dpcgada 

dispone. 

a lo que el mismo 

En este supuesto, el intere~ado inconforme acudirá 

ante la secretaria de Proqranación y Presupuesto, 

dentro de un término de treinta d!as hábiles contados a 

partir de la fecha de la notificación, para que esta 

resuelva en definitiva. Debe cuidar el pensionista los 

te'rminos que el artículo señala, pues de lo contrario 

la resolución se tendrá por consentida. 

1.a Secretaria de Programación y Presupuesto, por su 

pattt> .. confirma la negativa del Instituto, resolviendo 

no incrementar la pensión. 
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Asi, queda abierta al pensionista la v!a Judicial, 

pudiendo ocurrir este ante el Tribunal Fiscal de - .-- . la 

Federación, el cual conocerá de la controversia a 

través de la Sala Regional Metropolitana conforme a lo 

dispuesto por el Artículo 23, fracción VI de la Ley 

Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación. 

Ante la Sala Regional, el pensionista deberá agotar 

todas las formalidades del procedimiento, previstas 

desde luego, por el Codigo Fiscal de la Federación. 

··~i procedimiento resulta más o menos extenso, si 

tomam~s en cuenta que una vez dictada la sentencia, si 

es de_sfavorable para el Instituto, como sucede en la 

9'ran mayoría de los casos, cuenta con 15 días, a partir 

del siguien~e al de la notificación , para impugnar la 

sentencia, interponiendo el RECURSO DE REVISION, ante 

el Tribunal Colegiado de Circuito competente en la Sede 

de la Sala Regional, de conformidad con las reformas y 

adiciones r.l código Fiscal de la Federación y a la Ley 

Orgá~ica del Tribunal Fiscal de la Federación 

publicadas en el Diario Oficial del 5 de enero de l9BB. 

Por otra parte, es importante señalar, que existe y~ 

JURISPRUDEllCIA en el Tribunal Fiscal de la Federación 

que versa sobre las Pensiones civiles, y que sus 

términos resultan favorables a los intereses del 

pensionista. A continuación nos penni ti!llJs transcribir 

esta: 
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JURISPRUDEllCIA 292 

(Texto. aprobado en sesión del 7 de abril_ d~l987) 

"PENSIONES CIVILES. SU INCREMENTO, CON BASE EN 

EL ARTtCULO 

SEGURIDAD '{ 

57 DE LA 

SERVICIOS 

Tl!ABAJADORES DEL ESTADO. 

LE'l DEL INSTITUTO 

SOCIALES DE 

SE DEBE OTORGAR AL MISMO TIEMPO 'l EN 

DE 

LOS 

MISMA PROPORCION EN QUE AU!lEltTEN LOS SUELDOS 

BlíSICOS DE LOS TRAOAJMORES EN ACTIVO." 

"En los términos del Artículo 57 de la Ley del 

Instit~to de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, la cuantía de las pensiones 

aumentará al mismo tiempo y en igual proporción en que 

aumenten los sueldos básicos de los trabajadóres en 

activo. En consecuencia, si el trabajador retirado 

solicita que se incremente su pensión en la misma 

proporción en que se aumentaron los sueldos de los 

trabajadores en activo, de acuerdo con el Último puesto 

que tuvo, debe dicho Instituto elevar la cuantía de la 

pllnsi~n del solicitante en la proporción en que se 

hayan aumentado los sueldos básicos de los trabajaaores 

en activo, en estricta aplicación de lo dispuesto por 

el precepto aludido". 

Revisión No 2006/86,- Resuelta en sesion de 3 de 

febrero de 1987 por unanimidad de 7 votos. 
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Por ~ra parte señalaremos que las contryversias 

derivadas del Artículo 57 de la Ley del ISSSTE, se han 

sucitado, por una inexacta apreciación de la Ley, ya 

que _'el pensionista solicita en base al párrafo tercero 

del referido artículo, qua su cuota pensionaria le sea 

igualada al sueldo que percibe actualmente el 

trabajador en activo que viene ocupando la plaza de la 

cual se jubiló, lo que legalmente es imposible, ya que 

el propio Art!culo 57 en sus p~rrafos primero, segundo 

y cuarto determina plenamente la forma, tiempo y 

términ,os en que habrán de aumentarse las cuantías de 

las pensiones. 
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2 PENSION POR JUBILACION 

~-· 

Tienen derecho a la pensión por jubilación los 

trabajadores con 30 años o ' mas de servicios y las 

trabajadoras con 28 años o más de servicios e igual 

tiempo de cotización al Instituto, cualquiera que sea 

su edad.• 

Esta pensión dará derecho al pago de una cantidad 

equivalente al 100% del sueldo regulador es decir del 

sueldo básico promedio del Último año inmediato 

anteri?r a la fecha de baja del trabajador, y comenzará 

a partir del dÍa siguiente a aquJ1 en que el trabajador 

hubiese disfrutado el Último sueldo antes de causar 

baja. 

Para los efectos del Reglamento de Prestaciones 

Económicas y Vivienda del ISSSTE, se otorgará la 

pensión por jubilación cuando el trabajador tenga 29 

años 6 nes~s y 1 dÍa o más de servicios e igual tiempo 

de cotizacioñ: y en los casos de las trabajadoras, 

cuando tengan. 27 años, 6 meses y 

servicios e igual tiempo de cotización. 

d!a o mas de 

• Nuevd disposición establecida en el Decreto que 

reforma y adiciona la Ley del ISSSTE, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación del 24 de Diciembre de 

1986. 
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Es conveniente resaltar que, en. Materia Laboral 

Burocrática, a la mujer trabajadora se le colS,ca en un 

plano orlvllegiado en comparación con el hombre 

trabajador, pues el hecho de conceder su jubilación a 

los 28 años as! lo demuestra; no sucede lo mismo en la 

Ley Federal del Trabajo, en la que se le conceden 

prerrogativas tendientes a proteger su integridad 

física y la del producto,imponiendole las mismas 

obligaciones que al varón • 

.. ~ · .. 
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3. PENSION DE RETIRO POR EDAD 

Y·TIEMPO DE SERVICIOS.·· 

Se otorgará pensión al trabajador con uñ_mfnimo-de 

SS años y 15 años de servicios cotizados, comenzando a 

contar desde el momento en que cause baja y reciba el 

. .\~timo sueldo 

Si el trabajador hubiese cotizado los 15 años pero 

no cuenta con la edad mínima, tendr~ derecho a reclamar 

la pensió'n cuando 

solicitarla, 

llegue a la edad mínima para 

En caso de fallecimiento antes de cumplir la edad 

m!nima,suS- familiares derechohabientes recibirán la 

pensión, en los términos del Artículo 66 de la Ley del 

ISSSTE. 

Del mismo modo, el Reglamento de Prestaciones 

Económicas y Vivienda del ISSSTE, considera que se 

podrá otorqar esta pensión cuando el trabajador que 

hab.lend~ ..:ur.,plido 55 años, tenga 14 años, 6 meses, 1 

dÍa de servicios y cotización al Instituto. 

El monto de la pensión se determinará de acuerdo con 

el tiempo de servicios, se parte de 50\ del sueldo 

regulador para el trabajador con 15 años de servicios y 

aumenta 2.5\ rn~s por cada año de servicio, hasta llegar 

a 29 años de servicio y 95\ de sueldo regulador. 
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4 :PEl!SION POR CESANTIA 

EN EDAD AVANZADA. 

;.se otorgará esta pensión al trabajador mayor·. de 60 

años de edad que haya cotizado un mínimo de 10 años al 

.Ins~itutc. Opera en esta pensión, al igual que en las 

anteriot'es, la figura de los 6 mases y 1 d!a de 

cotización que previene el Reglamento de Prestaciones 

Económicas y de Vivienda del ISSSTE, pudiendose otorgar 

la pensión con 9 años . 6 meses y 1 d{a de cotización 

al Instituto. 

Podrá solicita~la y tendrá derecho a la pensiJn 

quien se s·epare voluntariamente y cjuede privado de un 

trabajo remunerado, (Artículo 82 de la Ley), 

Una vez otorgada la pensión, imposibilita al 

trabajador a solicitar otra, a menos que reingrese al 

régimen obligatorio y cotice el mínimo para percibir ·la 

pensión que pudiera corrasponderle. 

Para calcular el porcentaje que recibira' el 

pensionista se tomará en cuenta su edad: si tiene 60 

años de edad y diez de Servicio, percibirá el 40\ .. del 

sueldo regulador y por cada ano de edad aumentari(·2t 

ha;~a ·llegar a so>. fijo, para los trabajadores con io 
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años de Servicios y 65 años o más de edad. 

El derecho al pago de la pensión se iniciará a 

partir del d!a siguiente aunque se separe 

voluntariamente del servicio o que quede privado de 

trabajo remunerado el servidor 
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B. SEGURO DE INVALIDEZ. 

1.-GENERJ\LIDADES, 

El Seguro de Invalidez está concebido como tal en la 

a~tual· Ley del ISSSTE. Es decir, al entrar al estudio 

.del Cap!tulo V de esta Ley encontramos que se denomina: 

"SEGURO 'DE JUBILACION , 

DE RETIRO POR EDAD Y TIEMPO DE SERVICIOS, I!IVALIDEZ, 

MUERTE Y CESJ\NTIA EN ED~.'."l AVA!IZADA"; y si nos atenemos 

a la simple denominación del Capítulo tendríamos que 

aceptar: 

Servicio 

SEGUROS: 

l. Seguro de Jubilación 

2. seguro de Retiro por Edad y Tiempo de 

3. Seguro de Invalidez 

4. Seguro por causa de Muerte, y 
1 

s. §eguro de Cesantia en Edad Avanzada. 

Sin embargo, existe una marcada distinción entre un 

SEGURO y UJIA RAMA DEL SEGURO. y en ese sentido nos aroy.-cs 

en la Teoría del tratadista Alberto BriSaño Ruiz, que 

explica tal diferencia en los siguientes términos: 

0 EL 5EGURO, es una Institución de derecho, que 

integra una un~dad y alcanza sus objetivos al proteger 
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a grupos de personas específicamente dctc=~inados, 

mediante <>l pi'.fgO de una prima- denominada cuota, Para 

este legro, atiende contingencias que se agrupan o 

diferencian según su naturaleza, mediante 

RAMAS DEL SEGURO; la atención es posible mediante 

prestaciones que se otorguen a las personas com 

prendidas en cada supuesto. Con · esta basa, las 

RAMAS DEL SEGURO SOCIAL para 

Estado podrían comprender: 

los trabajadores 

l. Enfermedades, Invalidez y Muerte. 

z. Riesgos de Trabaje 

3. Retire por edad y tiempo de Servicios 
22 

4. Vivienda 

del 

De donde se concluye que como Seguro deberemos 

entender el conjunto total de todas las pensiones que 

la Ley del ISSSTE consigna, mas no considerar "SEGUROS" 

a cada una de éstas, pues corno ha quedado asentado, son 

las pensiones las Ramas de que se vale el Seguro para 

cur.¡,lir con su función. 

22, Alber~o _Briseño Ruiz, op. cit., pag, 299. 

183 



2. PENSION POR,_ IllVllLIDEZ. 

La Pensión por· In~~liciéZ'· s~ ~ _ot~~g:-~·rá al trabajador 

por ·c~~U~~·~·-: ~j-~~~~~; aí-~-d~'s·C~p~ñO de 

su cargo o empleo; eri está·,:.-~~~-::~º~'·¡~;~ '?~-~"~-!~~~d~~idn da 
;·''· :.: .. : .. ~ .. : ::__~~'.):;-~:~:::-: 

.ase\J'lrado con el tfo~po ·de•_ c~t~~acTp~~~ '. . 
'_¡_.:.""..'~ ; ___ ._, __ .=:-.,.__:~ _ _;:-

. 
---- ---.:_::.-:<.;.:~::; . 

El derecho al pago de esta p~ns'il:!~ d()~l:rt~,j ~ partir 

del d:i'.a siguiente al do ia fecha Ceri Cj\I~ '~i ¿abiijádor . . ., .. . 

cause baja motivada por la -inh~biHta~ió;. -

11 pesar de que su ubicación esta en el cáp!tulo de 

enfermedades,y del cuál resulta consecuente, establece 

una condición insal tea ble, la de · los 15 - años de 

servicios cotizados,la que viene a construir una 

limitación para los trabajadores con poca antigüedad y 

que se inhabiliten por causas ajenas al trabajo,pues 

los coloca en estado de desigualdad al no tener acceso 

a esta pensión; obligándolos, si el padecimiento es 

severo o crónico, a abandonar el empleo; ya que, 

debemos re~ordar qua tratandosc de enfermedades no 

prof esional~s se estará a lo dipuesto por el Artículo 

lll de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio 

del Estado, para los ofectos de las licQncias con goce 

y siri goce de sueldo llegando sólo a totalizar en 

conjunto las 52 semanas que la legislación concade para 
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su recuparaCión. 

El otorgamiento de la pensión queda sujeto: a. la 

satisfacción. de los.· requisitos: 

'. ,, - .· 

l. s:iicitud ~e¡ ~~~~~j~d~~ ~ .;de su. representante 
:::·:. :: • ,,:._< ~ ·· ~-.:--:c:Y, .. ,-,_ ·.{.::·,- -- J--- -

:·;(f·~;f~{;:_~=;~~~~é: ~j~:;~:~~ ::-:--, .. -;·-' ~~-.::-~; :.:-,-;~'.>'~.'-~-. ~-:ó":"
·i::.."~ - .:.,~:.. __ ·, > 

..,,,_, =· - - ---- ~- ~- ·~ _:_:~':~~-·-~~- ' 

:-~ic'.ti~e-~·-.-de-<'.Uná' .º,. m;;s·"'-~-~di~~S º"'";o ·~:eé:riiC:os· ·dei 2. 

ISSST_E o,: de_signados por el I_nstituto, que certifiquen 

la existencia del estado de invalidez. 

El dictámen médico de invalidez será expedido por 

personal médico que preste sus servicios en las 

cl!n!.ct.s, centros Hospitalarios o ·Unidades 

Especi~llzadas del Instituto y deberá estar fechado con 

un máximo de seis meses anteriores a la presentación de 

la solicitud de la pensión. 

Si el afectado no estuviese d~ acuerdo con el 

dictámen del Instituto, él o sus representantes podrán 

designar nédicos particulares para que dicta~inen 

dentro de un plazo máxi~o de 30 d!as hábiles contados a 

partir de la fecha de su designación. En caso de 

desacuerdo entre ambos dictamenes, el Instituto, con 

apoyo en el Artículo 68 de la Ley del ISSSTE, propondrá 

una terna de especialistas de notorio prestigio, 
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para que' dentro de .(!:llos elija uno, c1u,Ícn rcrte>l\'cr.Í en 

forma de f l.ñi ti \'a; 

El Artículo 69 de la Ley de ISSSTE, d1rnlinda 

responsabilidades al Instituto, pues establece los 

supuestos en que no se concederá la pcn~ioñ, a saber: 

I. Cuando ol astado de inhabilitnción 5Cil 

consecuencia de un acto intencional del trabajador u 

originado por algún delito cometido por él mismo. 

II. Cuando el estado de invalidez sea anterior a la 

fecha del nombramiento del trabajador. 

Los casos de suspensión de la pensión de• invalide'z 

son: 

a) Cuando el trabajador tenga un nuevo trabajo por 

el cual deba ser inscrito al régimen del ISSSTE. 

b) cua'1do el trabajador o pensionista se niegue a 

someterse -a 
, 

los examenes curaciones y ~cdicinas qu9 

prescriba el Instituto para su recuperación, salvo que 

se trate de una persona afectada de sus facultades 

mentales. 

Al recupcrars~ el trabajador, cesará el pago de la 

pensiJn y la Dependencia o Entidad deberá rc5tituirlo a 
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sus labores o asignarle trabajo si~ilar y sueldo 

equivalent;,·. 

Si el trabajador no acepta el trabajo,quedará 

revocada la pensión: si la dependencia o entidad no lo 

restituye a sus labores sequira percibiendo la pensión, 

:con carg" a la Dependencia o Entidad correspondiente 

(Articuro 72 de la Ley del ISSSTE ). 

El monto de la Pensión sera el mismo que se consigna 

para la Pensión de Retiro por Edad y Tiempo de 

Servicios: esto es, 50\ del sueldo regulador para el 

trabajador que tenga 15 años de servicio, y por cada 

año se aumentara 2,5\,hasta llegar al 95% del sueldo 

regulador con 29 años de servicio. 
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~) SEGURO DE MUERTE. 

l. GEN ERAL I-0 A O E-S 

. La Pensión por Causa do Huerto, da orfqen ,a las 

siguienees Pensiones: 

a) Pensiones de Viudez 

b) Pensiones de Concubinato 

c) Pensiones de Orfandad, y 

d) Pensiones de Ascendencia-. 

Para el otorqamiento de estas ·pensiones 

particular~a, el ISSSTE dejo' de lado la llamada 

"Simplificación de Trámites", y en cada caso, solicita 

la presentación de la documentación que, a su juicio, 

resulta necesaria, y sin la cual, no procede otorgar la 

pensión. 

En primer luqar, hay un Órden para gozar las 

pensiones, y este lo señala el Art!culo 75 de su Ley, 

Me permito transcribir este cirden, para su mejor 
"":•·. 

comprensión: 

¡. La espqsa supérstite sola .si no hay hijos o en 
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concurrencia con estos si los hay y sen menores de 18 

años,o que" no-· 10 sean pero esten incapacitados o 

imposibilitados total o parcialmente para trabajar; o 

bien hasta 25 años previa comprobación de estudios a 

nivel medio o superior en planteles oficiales o 

reconocidos y que no tengan trabajo remunerado. 

II. 'A falta de la esposa, la concubina sola o en 

concurrencia con los hijos o éstos solos cuando reúnan 

las condiciones señaladas en la fracción anterior, 

siempre que aquélla hubiera tenido hijos con el 

trabajac.or o pensionista, o vivido en su compañía 

durante l~s 5 años que.precedieron a su muerte, y que 

ambos hayan permanecido libres de matrimonio. 

III. El esposo supérstite solo o en concurrencia de 

los hijos cuando reunan las condiciones señaladas en la 

fracción I, siempre que aquél fuese mayor de SS años, o 

est<Í incapacftado para trabajar y hubiera dipendido 

económicamente de la trabajadora o pensionada, 

IV. El concubinario solo o con los hijos o e~tos 

solos cuando re~nan las condiciones a que se refiere la 

fracción I. 

V.· A ralta de cÓnyugue, hijos, concubina y 

concubinario l~ pensión se entregará a la madre o padre 
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conjunta o separadamente, y a falta de cston a los 

demás que hubieran dependido 

económicamente del trabajador o pensionista durante los 

5 años anteriores a su muerte. 

VI. Los hijos adoptivos solo tendran derecho a la 

_pen~idn por orfandad, cuando la adopción se haya hecho 

por el trabajador o pensionado antes de haber cumplido 

55 años de edad. 

~~~.pensi?'n que les corresponde, es la equivalente al 

100\ de la que hubiese correspondido al trabajador, o 

bien, ·del 100\ de la que venia disfrutando. 

La documentación probatoria que ·aeberan ·presentar 

los familiares derechohabientes del trabajador o 

pensionista con derecho a la pensión particular se 

encuentra señalada por los Artículos del 16 al 22 del 

Reglamento de Prestaciones Económicas y Vivienda del 

ISSSTE, publicado en el Diario oficial de la Federación 

el 26 de junio de 1988. 

Si otorgada la pensión aparecen otros familiares con 

derecho a la misma, se les hara extensiva a partir de 

la fecha en que sea recibida su solicitud por el 

InsÚtuto. 
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En caso de duda, respecto ~ la docupcntacioñ 

probatoria> exñibida· por las ¡5artes; · se suspende~°á el 

tramite del beneficio hasta que se defina judicialmente 

la situación, sin perjuicio de continuarlo respecto de 

los familiares que acrediten fielmente su derecho 

Artículo 77 de la Ley del ISSSTE ). 

El derecho a percibir la pension por muerte se 

pierde pGra los familiares derechohabientes debido a 

las siquientes causas (Artículo 79 ): 

l. Al llegar a la mayoría de edad los hijos del 

trabajador o pensionista~. a excepció'n de los 

incapacitados y del hijo soltero que se encuentre 

estudiando a nivel medio o superior en planteles 

oficiales y no tenga trabajo remunerado, éste 

continuará disfrutando la pensión hasta los 25 años de 

edad (Pensicin por orfandad). 

2. Cuanrlo la mujer o el varón contraigan nuPcias o 

entraren en concubinato. Al contraer matrimonio la 

viuda, viudo concubina o concubinario recibirán como 

~nica y &ltima prestacibn el importe de 6 meses de 

pensión. 
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La divorciada no tendrá. derecho n la pcnnión de. 

quien hay~· siOo'cÓnyuge, a menos que a la muorte del 

causante, éste estuviese pag~ndole pensión alimenticia 

por condena judicial, y siempre que no existan otros 

familiares1 perderá dicho derecho si contrae nuevas 

nupci_as, y 

3. rtir fallecimiento • 

. ~i el pensionista desaparece por más de un mes , los 

familiares derechohabientes, con fundamento en el 

Artículo BO de la Ley del ISSSTE, pueden solicitar 

diligencias de pensión provisional, 

Ausencia. 

·sin promover 

Los familiares derechohabientes recibirán una ayuda 

para el sepelio, por el importe de 120 días de pensiónr 

para tal efecto se requiere la presentación del 

certificado de defunción y la constancia de gastos del 

sepelio. 

Dispone también la Ley, en el Artículo 186, que el 

derecho a la Jubilación y a la Pensión es 

imprescriptible. 

Las pensiones caidas, las indemnizaciones globales y 

cualquier prestación en dinero a cargo del Instituto que 

no so reclame dentro de los cinco años anteriores a la 

fecha en que hubieran sido exigibles, prescribiran a 

favor del Inst.ituto. 
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2, PENSION POR CAUSA DE !-~ji:RTE 

La muerte de un trabajador puede derivar de un 

riesgo de trabajo, lo que dará a los familiares derecho 

a una pensión del 100\ del sueldo básico, segÚn el 

Artículo 41 de la Ley del ISSSTE. cuando muera el 

pen~ianista por causas ajenas al riesgo de trabajo, se 

pagará 'a los familiares seis meses de la pensión que 

corresponda, conforme a lo señalado por el numeral de 

referencia. 

Por otro lado, la muerte del trabajador no provenga 

de un riesgo del trabajo cualquiera que sea su edad, y 

siempre que hubiere cotizado al Instituto por más de 15 

años, o blen acaecida cuando haya cumplido 60 o más 

años de edad y minirno 10 años de cotización, dara lugar 

a que se otorgue la pensión por causa de muerte 

(Artículo 73 de la Ley). 

Para los pensionados por Jubilación, retiro por edad 

y tiempo de servicios, cesantía en edad avanzada o 

invalidez, a su muerte, tendrán derecho a una pensión 

equivalente al lOOt del importe de la pension que 

venían disfrutando éstos, los familiares 

derech«habientes, en términos del segundo párrafo del 

Artrculo 7ñ de la Ley del ISSSTE. 
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Para el caso, de los trabajodorc~ ~ua rall~c~n por 

causas ajenas álºtrabajo, sin reunir· los requisitos que 

establece el Artículo 73 de la Ley, el Instituto ha 

previsto la fórmula de la INDEMNIZACION GLOBAL. 

En relación con la Indemnización Global, el Artículo 

.87 de la Ley del ISSSTE señala: 

"ARTICULO 87 .- Al trabajador que sin tener derecho a 

pensión por jubilación, de retiro por edad y tiempo de 

servicios, cesantía en edad avanzada o invalidez, se 

separa definitivamente del servicio, se le otorgará en 

sus respectivos casos 

equi valent.e a: 

una Indemnización Global 

I. El ·monto total de las cuotas con que hubiese 

contribuÍdo de acuerdo con las fracciones de la II a la 

V del Artículo 16, si tuviera de uno a cuatro años de 

servicio (O.SO %, o.SO%, o.so%, y 4%, respectivamente 

del sueldo básico). 

II. El monto total de las cuotas que hubiese 

ent~ra~o en ,los términos de las fracciones de la II y V 

del Artículo 16, mas 4S días de su Último sueldo máximo 

seg.Ín io define el Artículo lS, si tiviose de cinco a 

nueve años de servicios; y 
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III. El monto total de las cuota~ q~1~ h•Jbiora pagado 

conforme .it:l m:tsmo precepto, mas 90· dÍas de su último 

sueldo ba'sico, si hubiera permanecido en el servicio de 

diez a catorce años. 

Si el trabajador falleciere sin tener derecho a las 

_p~nsiones mencionadas, el Instituto, entregar~ a sus 

beneficiarios, en el Órden establecido por el Artículo 

75 (Ver punto No. 1), el Importe de la Indemnización 

Global", 

Por Últ.imo, cuando el trabajador preste sus 

servicios en dos o más empleos, y cause baja en solo 

uno de ellos, no se concederá Indemnización por no 

estar separado definitivamente del servicio· pÚblico, 

Tampoco se concederá indemnización en uno de ellos y 

pensión en el otro u otros, por ser incompatibles ambas 

presta=iones. 
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c o N c L u s I o N E s 

PRIMERA.- El Seguro de Enfermedades !lo Profesionales 

.Y. ~il!sqos de Trabajo, previsto en la fracción XI, 

.~neis~ a), Apartado B, del. Ar!culo l2J Constitucional, 

y reglamentado particulannente por la Ley del Instituto 

de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 

del Estado, es parte integral, junto con la maternidad, 

la jubilación, la invalidez y la muerte, de la 

seguridad social que nuestra carta Magna ha elevado al 

rango de garantía Constitucional, en beneficio de la 

clase tralJ¡;-ja.dora al servicio d~l Estado. 

SEGUNDA.- Por Seguridad Social debemos entender, el 

marco legal en el cuál, por la disminución o 

eliminacion de los riesgos, se propicia el desarrollo 

de la existencia individual y comunitaria. La Seguridad 

Social en nuestro pa{s, se vale del establecimiento de 

distintas ~lases de seguros para que los individuos 

puedan lograr e incrementar su bienestar. 
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TERCERA.- El Seguro de Enfermedades !lo Profesionales 

y Riesgos de Trabajo obligatorio para los trabajadores 

al Servicio del Estado, se establece por primera vez en 

la "Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro", 

_Promulgada bajo el Regimcn del Presidente Calles, el 12 

de agosto de 1925 i siendo sus caracter!sticas 

principales que la fuente de fondos para el pago de 

pensiones se formaba en parte, con el descuento 

reducido que se hace a los empleados sobre el importe 

de rms sueldos. 

CUARTA.- El Seguro de Enfermedades No Profesionales, 

en la 'Legislación Federal del Trabajo Burocrático: se 

encuentra flormado por la Ley Federal de los Trabajadores 

al servicio del Estado, por la Ley del Instituto de 

Seguridad y servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado, y por la Ley Federal del Trabajo aplicada 

supletoriamente. La supletoriedad de esta Ley opera 

cuando en los dos primeros ordenamientos no existe 

dispocisión expresa que regule el caso concreto. 
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QUINTA.-. El-Seguro de RieDgos de Trnbnjo, en la 

Legislaci~n Federal del Trabajo nurocrático, esta 

regulado por la Ley del Instituto de Seguridad y 

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y por 

la Ley Federal del Trabajo. Para este tipo de Seguro la 

aplicación de la Ley Feder~l del Trabajo, no es 

supletoria, sino mas bien, necesaria. 

SEXTA. - El Seguro de Enfermedades !lo Profesionales 

puede dar lugar a dos de las Pensiones que la Ley del 

ISSSTE consigna, la de Invalidez, y la de. Muerte, 

previstas en. los At{culos 67 y 73, respectivamente. 

Ahora bien, solo si el trabajador se encuentra en el 

supuesto que marcan ambos Art{culoS . tendrá derecho a 

las Pensiones citadas; de lo contrario, sólo dara' lugar 

a que el trabajador tenga 

"Indemnj~acloñ Global". Para 

acceso a la llamada 

determinar eSta, el 

Instituto, estará a lo dispuesto por el Artículo 87 de 

su Ley. 

SEPTIMA.- El Seguro de Riesgos de Trabajo contempla 

dos clases de Incapacidad: La Temporal y la Permanente. 

A la Permanente la subdivide a su vez en dos 
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modalidades: la ParciC".l ·1 -:ot~l. l\:;";b;-ts cla!:iCS de 

incapacidad·ge~eran el derecho a la Pension. 

La Temporal dara lugar a una Pension que anslste"' tJ\l 

Licencia con goce de sueldo Íntegro, desde el primer 

dÍa da incapacida, hasta el plazo máximo de un año, 

término en el cual, se determinará si el trabajador 

.est~ apto para volver al trabajo, o bien procede 

declarar su incapacidad permanente. 

La Permanente, en su modalidad de Parcial otorga el 

derecho a una pensión calculada conforma a la tabla de 

valuación de incapacidades da la Ley Federal del 

Trabajo, atendiendo al sueldo básico que percib!a el 

trabajador al ocurrir el riesgo y los aumentos que 

corresponden hasta determinarse la Pensión. 

La permanente total, concede al trabajador e< derecho 

a una pens io'n igual al sueldo básico que venia 

dis!~~tF.1160 este al presentarse el " riesgo. En un 

principio, el car;cter de la pensi~n es provisional, 

por un período de adaptaci¿n de dos años. Transcurrido• 

este periodo, la pensión se considera definitiva y de 

por vida. 

La Permanente total, tarnbi~n concede una Pensión por 

causa de muerte a los familiares del trabajador, cuando 

este fallece por consecuencia directa de la causa que 

originó la incapacidad. 
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OCTAVA.- Que la seguridad e higiene, como conjunto de 

medidas preventivas de accidentes y enfermedades debe 

establecerse en todos aquellos lugares donde, con 

motivo del de!iempcño de su trabüjo, el individuo está 

expuesto a que su salud rcsult~ dañada y aun sufrir la 

perdida de su vida, por lo que las Entidades y 

Dep~~~~ncias no pueden permanecer ajenas a la realidad 

que viven sus trabajfltiorr.s. y, en este sentido la 

Legislación Federal del Trabajo Burocrático se preocupa 

po~·acercar mas al servidor pÚblico a la prcvcnsiÓn y a 

la seguridad en la comisión de su labor; prueba de ello 

es que el funcionamiento de las Comisiones Mixtas 

encargadas de este objetivo es puesto bajo la 

supervisión del ISSSTE, a fin de lograr establecer una 

coordinacioñ en forma. 

llOVEllA. - Actualmente se observa una evolución 

desigual en materia de seguridad e higiene en el 

trabajo, por lo que hace a la Ley Federal del Trabajo, 

comparada con la Ley Federal de los Trabajadores al 

servicio del Estado. 
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Evolucion desigual que es comprensible si tomamos 

en cuenta q\lo en los centros de trabajo, especialmente 

a~éllos que están destinados a la producción 

industrial, han evolucionado considerablemente, como 

resultado del proccGo de industrialización operado en 

el país y de los conocimientos y recursos técnicos de 

que ahora se dispone. Qu~ el incremento de las 

acti•ti<lades económicas y la consecuente multiplicación 

y com~l9jidad de los centros de trabajo, implican la 

necesidad de ampliar el a rea que cubre las 

disposicióñ-es y normas técnicas.en materia de seguridad 

e higiene en el trabajo, y que, no sucede así con la 

rutinaria labor del servidor público, labor que, sin 

lugar a dudas lo tiene olvidado y a expensas de los 

avances que en materia de trabajo se produzcan. 

Situación que igualmente justifica el gran número de 

lagunas que la " Legislación Federal del Trabajo 

Burocrático" presenta y que hasta la fecha no han podido 

ser colmadas. 
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DECIMA.- En nuestro pa!s se observa el fcnoÍneno da la 

Institucionalización da la seguridad oocial, qua, a 

pesar da lo que so piensa, ha aportado numeronos 

beneficios como son la Medicina del Trabajo, la 

Ingeniería en Seguridad e Higiene Industrial, la 

obtención de una información estadística m~s completa 

sobre las causas, Índole, frecuencia, magnitud y 

resultado ñe los accidcnt~s y enfermedades del t~abajo, 

y rnuch~s o~ros: todos dirigidos a proteger a la fuerza 

productiva del país: sus trabajadoras. 
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