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CAPITULO PRIMERO 

DERECHO SOCIAL 

Si bien es cierto que todo el Derecho eu social, por ser a-

plicado dentro de una sociedad para la que fué creado, reglamenta_!! 

do todo tipo de actividades que en ella se susciten, e%iste un sei 

tor de norma.e 1 doctrina.a al que se le ha de~ominado Derecho So--

oial, 1 cuyo contenido no nos es desconocido; sin embargo, surge -

el problema de considerar porqu& se le sopara de loe conocidos co• 

mo Der~cho Público 1 Derecho Privado 1 porqu& so le asigna tal de

nomi~ac16n. El ilustre jurista Krotoachin indica que p~= entender 

7 captar el por qué de tal denominación, es necesario adentrar en 

problemas filos6ticos, juridicos y sociales. El tema, que no deja_ 

de ser muy interesante, va más allá de los fines de este trabajo,

por lo que s&lo tomaremos las ideas de alsunos autores para reali• 

zar nuestro estudio. Gierke, por ejemplo, señala que el concepto -

de derecho social se encuentra en el estudio de la corporación ale 

~ (Genossensohaftsrecht) cuya aparici6n interviene, conciliato

riamente, entre la omnipotencia del estado absolutista, por un 111-

do ¡ el individualismo por el otro; de tal manera que el individuo 

incorporado a la corporación, entabla tilla relación con el Estado -

a trav6s de una comunidad. Su teoría se inspira tanto en valores -

individuales como en colectivos (1). Gurv~h. en cruabio,es alabado 

por lCrotoschin por catalogar el Derecho Social como un derecho de_ 

integración, a diferencia del Privado eu que existen relaciones de 



coordinaci6n. 1 del Público en el que se dan las de subordinación_ 

(2). 

Tales conceptos, si bien no tenian en mente al Derecho del -

Trabajo y de la Seguridad Social, sirven, d&sde l~ego, para encon

tr!l.l' su eigniticación, y ello ocurre después de que la Economía L! 

beral se va convirtiendo en una Economía democratizada, como el s! 

no de la sociedad moderna, según dice Max Weber. La democratiza--

ción avanza y se insmisouye en todos los sectores de la vida para_ 

volverse una tendencia socializadora; irrumpe oo~o ;n tercer g'ne• 

ro, con la intervención del Derecho Público en el Privado ()). El 

Derecho Social auspicia la ingerencia del Derecho Público en las • 

normas d~1 Privado, como una protección. Las normas sociales vie-

nen a limitar y condicionar el campo de acción del derecho privado 

en la esfera del público e imprimen a los derechos subjetivos un -

contenido social de deber, convirtiéndolos cada vez en más jur!di

coa todo esto en raz6n, dice Radbruoh (4) 1 de que el órden jurídi

co babia tomado como imagen al hombre individualmente considerado, 

se había partido de la individualidad concreta de cada individuo,

lo que llevó a la negación del orden jurídico, al anarquismo, CU13!! 

do se debió de haber partido de una imagen general, de un tipo me

dio de hombre, de una imagen socializada (5), Esa falsa imagen del 

hombre individual hizo surgir una nueva al amparo de que el hombre 

vive en sociedad. Aai aparecen los derechos sociales con base en • 

que el hoab~e debe vivir, "pero no una vida animal, sino una vida 
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conforme a la dignidad humana" {6). 

Los Derechos del Traba~o y de la Seguri~ad Social, vienen -

pronto a ocupar puestos principales en el Derecho Social, por la -

urgencia de resolver problemas que aquejan a la humanidad. La gran 

-· tentativa por la que se reconociera la adscripción del Derecho del 

Trabajo y de la Seguridad Social en este sector, ocurrió en la pe

núltima d&cada del siglo XIX en Alemania, con Biemark, cuando el -

sistema ~lemán se caracterizó por la admiuietraci6n propia que los 

mismos interesados ejeraian respecto a sus organismos. 

El Derecho Social en eu concepoión moderna! ea humaniata y = 

colectivista fundamentalmente¡ ya no s6lo ae identifica con el De

recho de Trabajo por su necesidad de protección, sino que ya se &,! 

tiende a otras ramas; entre ellas se abre paso el Derecho de la S!, 

guridad Social (7), como un derecho de relación de integración, en 

que las voluntades se vinculan para obtener el 1trnayor bienestar S.2 

cial" (8). Si en alguna ocasión se incluyó el Derecho Social dentro 

del P6blico, esto ya no es aceptable, puesto que, si algunas de 

sus relaciones, vgr, las de t~abajo, se regulaban por el Privado,

en un pl~no de igual~ad como de coordinación, son ahora vigiladas_ 

por las normas del Derecho Público, segÚn dice Radbruch, basándose 

en la nivelación que se produce de las desigualdades sociales; sin 

embargo, el Derecho Social se caracteriza por la protecci6n que e.! 

tá destinada a proporcionar mediante normas que regirán relaciones 

de trabajo entre particulares, dictada.a por el poder pñblico, lo -
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cual implica la limitación de la voluntad de las partes de la auto 
\ -

nom!a que, en principiot rige en el Derecho Privado. 

El término no encierra limitativamente determinadas materias 

o p~oblemae aunque es cierto que por ahora destacan la de Derecho_ 

del ~rabajo, la de Seguridad Social, la Asistencial 1.la de Dere-

cho Agrario. 

Un.gran intento por delimitar sus contornos se realiza por -

el maestro González Dtaz Lombardo (9) cuando clasifica el Derecho_ 

Social en: 

l.- Derecho del Trabajo (como la ciencia del Derecho que se 

enoat"ga de reglamentar las relaciones laborales), 7 Previei6n.So-

s!!!, como la rama más importante del Derecho del Trabajo, junto -

con el Derecho Colectivo, 1 cu70 objeto es procurar 1 obtener el -

mayor bienestar social de los trabajadores y de sus dependientes.

y agrega.riamos aqu! la rama adjetiva, el Derecho Procesal Laboral_ 

como "aquella rama de las ciencias jurldicaa que dicta lae normas_ 

instrumentales para la actuaci6n del Derecho del Trabajo, 1 que r,! 

gula la actividad del juez y de las partes, en todos los procedi-· 

miento& concernientes a la materia del trabajo" (10). 

2.- Derecho Agrario, considerado en el ámbito nacional como_ 

el conjunto de normas, leyes, reglamentos y disposiciones en gene

ral, doctrina, 1 jurisprudencia que se refieren a la propiedad rú.e 

tica y a las explotaciones de carácter agrícola (11). Unido al as-

pecto sustantivo aplicamos el Derecho Procesal Agrariot cuya defi-
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nioión no se encuentra aún concretada, porque en algunas legisla-

cienes se snmete al régimen administrativo, como en la nuestra 7 1 -

en otras aún no se desprende de la rama general procesal¡ sin em•

bargo1 la tendencia, y ello es lo ideal, es que se autonomice para 

que su tin se compagine con el del derecho sustantivo (12). 

).- Derecho Cooperativo, como una rama del Derecho Social 

que tiene por objeto ordenar a individuos de la clase trabajadora_ 

que se organizan aportando su trabajo personal (cooperativas de -

productores) o utilizan o se aprovisionan de los servicios que de 

la misma se obtendrful (oooperativas de consumidores); funcionan ª.2 

bre los principios de igualdad en derechos y obligaciones, su so-

ciedad normalmente no persigue fines de lucro y procuran el mejor! 

miento social y económico de sus asociados mediante la acción con

junta de estos en una obra colectiva, repartiendo loe rendimientos 

que puedan obtener por partes iguales, entre los socios, en razón_ 

del tiempo trabajado . por cada uno, cuando se trata de cooperativas 

de producción o de acuerdo oon el monto de las operaciones realizo! 

das por la sociedad en las de consumo (13). 

Por Derecho Cooperativo entiende Salinas Puente "el conjunto 

de principios y reglas que fijan loa deberes y garantizan las ta-• 

cultades de organización cooperativa en su régimen interno y en -

sus relaciones con el Estado ¡ la comll.llidad para realizar un fin -

social de justicia distributiva y democracia. económica" (lit). 

4.- Derecho de Mutualidades; considerando la mutualidad como 



una forma de asociación basada en la reciprocidad de servicios pa• 

ra casos dnterminados mediant~ los que ao protegen riesgos a que • 

están expuestos un n6mero de asociado¡¡¡,-entre los que se reparte -

la responsabilidad• haciendo de esta manera, en la medida de lo P2 

sible 9 insensibles sus efectos, a través de la solidaridad y los .. 

grandes números. "Mutualidad significa organización• asociación y_ 

acción resultante de la conjunci6n de esfuerzos para obtener un -· 

provechó reciproco" (15). Por mutualidad se entiende que un deter

minado número de personas sometidas a determinados riesgos, oonvi.! 

nen, por medio de cotizaciones, construir u.n fondo com6n, sobre el 

cual pesará la carga de los siniestros que pudieran ocurrir. 

5.- Derecho Asi~tencial, oomo el conjunto de normas que unen 

la actividad del Estado y la de los particulares con direcci6n a • 

procurar el bienestar social al gr~po de.personas (indigentes) que 
, 

por si mismos no se bastan para procur&raelo; y tal fin no solo -

obadece a un afán de justicia, sino tambi6n se combina oon el sen• 

tido altruista. 

La asistencia social puede considerarse como la moderna ben.! 

ficencia pública, distinta de la previsi6n social; como la activi

dad de caráct~r público, complementaria de los seguroo sociales, • 

que coopera a la realizaci6n de prestacionffs en favor de los econ§. 

micamente débiles, respecto de la satisfacción de aquellas necesi• 

dades que se consideren fundamentales para la vida humana en un 13 

gar y tiempo determinados, reQonooiéndose a los interesados un au• 
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t6ntico derecho subjetivo de acceso a las mismas. 

6.- Prevenaión Sooial, encargada de proteger a un grupo nec! 

Bitado, sobre el cual podrialllOB afirmar que a diferencia de las de -
mAa ramas del Derecho Social, no ae tija en la debilidad económica 

del grupo, sino en la debilidad espiritual; esta rama se dirige 1_ 

existe para atender a la delincuencia, esto es, para prevenirla, ¡ 

en ~ltima instancia para readaptar al delincuente al medio, para -

que una vez incorparado nuevamente a &~te, sepa serle útil (l~). -

El delincuente debe ser sancionado, hacerle sentir que ha faltado_ 

a la sociedad, pero se ha superado la etapa de relegarlo al despr! 

oio, que provoca su ira y amargura que, una vez libre, deacargará_ 

delinquiendo nuevamente¡ la prevensión social ea pues la preven-~ 

ai6n de la delincuencia. 

Dentro del campo de la seguridad social se requiere una poJ.! 

tica destinada a disminuir los riesgos integrada por la acción sa• 

nitaria y social. La ejecución de esta pol!tica adoptará, según P! 

labras do Poulizac,una verdadera estrategia, basada en una const8.ll 

te preocupación por la prevensión (l?). En esta expresión se debe_ 

tomar la prevensión no en el sentido penal. sino como una terapéut! 

ca de los riesgos. 

Conviene ahora distinguir entre Previsi6n Social 7 Preven--

ción Social, por que en cuanto a su términos puedan ser, 1 de he-

cho son confundibles. La primera distinción la encontramos en la 

etimología resp~otiva de cada palabra; de previsión, que se deriva 
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de la uni6n de pre (antes) 1 ver, 7 respecto a Rrevención de pre ~ 

venir. La posible confueión ee diluyen en el terreno juridico-so-

cial y para atir111arlo nos valemos de las circunstancias que B.!!'lbos_ 

correeponden a diferentes activid.ades, para las cuales se han des

tinado diversos organismos; así, para la Previsión Social, funda-

mentalmente la Secretaria del Trabajo 1 Previai6n Social, (sin ol• 

vidad, desde luego, las instituciones destinadas a la seguridad s~ 

cial) y , laa autoridades judiciales Pal".ª la Prevención Social. 

7.- Previsión Social significa el acuerdo de la sociedad, en 

unión con el Estado, de prever los posibles riesgos que en determi, 

nadas circunetanciao puedan atacar a la sociedad misma. Ee, como -

eefio.la Cerd!, 11el conocimiento que ee forma eobre loa riesgos que 

pueden perjudicar al hombre en el porvenir y en el esfuerzo a rea• 

lizar, esto es, loe medios que han de emplearse para prepararse en 

defensa contra el1os11 (18). A juicio del autor, ln Previsión se d! 

ferencía de la beneficencia, con lo que concordamos, en tanto en -

cuanto que aquella evita en lo posible a la última¡ y la diferen-

cia fundlllllental entre ambas radica en la preparación, en la prime• 

ra, de un posible riesgo, mientr~s qu~ en la beneficencia, el rie.!. 

go ha ocurrido (19). 

a) Previsión Individual.- Este tipo de previsión generalmen

te es voluntario ~ se realiza a travgs de Cajas de Ahorro, Mutual! 

dadee, eto. 

b) Previsi6n Colectiva.- A diferencia de la individual es • 
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obligatoria, 1 de ella se encarga el Estado mismo, sin embargo, a 

pesar de tratarse de un grupo 7 no de un individuo, se distingue • 

de la Social, por que la primera solo atañe a un grupo determinado 

en relación con sus actividades, profesi6n 1 etc., en tanto que la 

Social, si bién también se clasifica en orden al funcionnmiento 

(asalariados', militares, burócratas, etc.) tiene como fin directo 

a la sociedad. En a111bos casos, se trata de que de la unión nazca -

la fuerza, solidarizándose a los miembros 7 uniendo parte de au P.! 

trimonios para la consolidación de uno solo, más fuerte. que los • 

respalde en sus necesidades más apremiantes 1 que individualmente_ 

no podrían afrontar. 

e) Los medios fu.ndamentaloa do que se vale la Previsión So-

cial son el ahorro y el seguro. Por ahorro entendemos la econom!a_ 

en el oonsumo, practicada por medio de mutualidades, cajas de aho

rro, bancos capitalizado~es, etc., como ya habíamos señalado, y 

las cuales es común encontrarlas en n6cleos de trabajadores al s~~ 

vicio del Estado. Por seguro entendemos, según su etimología, ses.!! 

ridad, certeza, confianza, es decir, la certeza de estar a salvo • 

de un riesgo, o fuera do un peligro. Sin ombargo la palabra puede_ 

shr tomada en diversos sentidos económico., jurídico y social. Pa

ra entender el sentido económico del ee~o, debe tomarse en cona! 

deraci6n que, el hombre trata, por instinto, de protegerse, 1 den

tro de la protección está la prevención contra los daños 1 perjui

cios que puedan acaecer sobre él, para ello, se so1idariza con los 
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demás hombres de su sociedad, con. quienes puede hacer trente a una 

situación que, solo, no hubiera podido afrontar, Lae palabras de • 

Laaheras Sanz, citadas por Cerdá (20) explican el concepto econ6m! 

oo de seguro: "la institución econÓmico-aooial quG se propone di

luir entre los elementos constitutivos de un grupo de valor econó

mico, de las pérdidas sufridas por alguno de entre ellos a conse-

cuencia de un caso fortuito, cuyas consecuencias se protegen de e! 

ta manera". Otra definición de seguro e!l sentido económico, que d,! 

be tomarse en cuenta, ea la de Adolfo Wagner, tlllllbién citado por • 

Cerdá 1 que en sus palab~as se encuentra la referencia al concepto_ 

de riesgo, mu¡ importante para tratar la definición del seguro: 

"el seguro, en sentido económico• es aquella institución económica, 

que separa o por lo menos atenúa, mediante su distribución sobre • 

una serie de casos en los que está previsto un mismo riesgo, pero_ 

no como necesario, o por lo menos no como simultáneo, las conss--

cuencias dañosaa y futuras de un determinado acontecimiento, in~·-· 

cierto para los interesados y por ello imprevisto, en cuanto al m.2, 

mento de su realizaci6n11 (21). 

Desde el punto de vista jurídico, el seguro es un contrato -

aleatorio, por medio del cual, una persona-asegurador, toma sobre_ 

si los riesgos que a otra puedan ocurrirle~ 1 a l~ cual indemniza_ 

por tales riesgos, siempre y cuando ésta le haya pagado antes una_ 

cantidad determinada, que aa le conoce oomo prima. 

La legialaoión mexicana ha dispuesto una Le¡ sobre el Contr_! 
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to de Seguro, en cuyo primer articulo define a tal contrato de la 

siguiente manera: "Por ~l contrato de aesuro, la empresa asegurad.e 

ra se obliga, mediante una prima, a resarcir un daño o a pagar una 

euma de dinero, a.l. verificarse la eventualidad prevista en el con-

trato". El obl.igado a resarcir ea, desde luego, una inatituci6n de 

cierta capacidad, por la que la ley ha previsto la creaci6n exclu• 

siva de compañ!as de seguros, e incluso, se prohibe desempeaar tal 

actividad a toda persona física o jurídica que no tenga el carác-· 

ter legal de institución de seguros: (Art. )o. Ley G. Ins. Seg.). 

La instituei6n aa ha venido iner~entando con el tiempo, no -

a~lo desde el punto de vista individu~l o particular, como en el -

aspecto social o p6blico; (?gr. compafi!ae de seguros, Instituto Hs 
xioano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Soci! 

lea de los Trabajadores del Estado). 

La d~ferencia entre el seguro privado y el social se estampa 

en la idea y fin de lucro que persigue el primero a través de las .. 

ya mencionadas compañ!aa de seguros que funcionan de distinta man.s 

ra 1 1 su !al.ta de obligatoriedad, puesto que se pacta por medio de 

oontrato en el que se fija el pago de una prima en relación con el 

suceso que se asegura¡ el segundo no persigue actividades luorati• 

vae, es obligatorio 1 y la aportaoi6n no se relaciona con el riesgo 

sino que se valora en sentido social (eeto ea, tomando en cue.nta -

la categoris. de1 asegurado). Por otro lado, la aportación en el ª.! 
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guro privado es unilateral. mientras que en el social es multilat.! 

ral, como ejemplo mencionamos nuestra legislación que exige la 

aportación bipartita, del empresario y del t·rabajador respecto a .. 

loe asalariados; del Estado y del trabajador respecto a loa buró-

oratae. 

Las instituciones de seguros, conforme al artículo segundo .. 

de la Le1 Reglamentaria, pueden ser: l) nacionales; 2) mexicanas -

privadas autorizadas para praoticar operaciones de seguros y 3) ªl! 

cursa.lea de compañ!as extranjeras de seguros autorizadas para ope

rar en la República conforme a la Ley mencionada. 

Las oompañ!aa naciona1ea de seguros son aquellas que se han_ 

constituido con intervención del Gobierno Federal, bien que éste • 

suscriba la ma¡or!a del capital, bien que, aún en el caso de no h~ 

cerlo, el Estado ae reserve el derecho de nombrar la mayor!a de 

loa miembros del Consejo Administrativo o de la Junta Directiva, o 

de aprobar o votar las resoluciones que la asamblea o el Consejo • 

tomen·. 

Las instituciones nacionales de seguros se regirán por aue -

leyes especiales y, a falta de estas leyes o cuando en ella8 no e.s 

t6 previsto, por lo que estatuye la Ley General de la materia.- -

(Art. 2o.) 

Atento a lo expuesto• consideramos que, la seguridad social_ 

funciona como un servicio público aocial, creado sobre la solidar! 

dad humana, cuyo fin no ea distribuir beneficios a diestra 1 ai---
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petar 1 aooger normas 1 prinoipios de derecho internacional porque 

no cabe duda que el legislador fij6 su atenci6n en el articulo 25 

de la Declaración Universal de Derechos llU111anos para ordenar en el 

p&rrato segundo del articulo lo. que mencionamos que: "El rirgimen_ 

del Seguro obligatorio se instituye para garantizar el derecho hu• 

mano a la ea1ud, la asistencia médica, la protección de lo~ medios 

de subsistencia 1 los servicios sociales necesarios para el biene_! 

ta.r colectivo". 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es una instituci6n -

nacional de seguros¡ nacional porque, si bien el Estado no conati• 

tuye sus capitales, si manthne y conserva la facultad de nombrar_ 

a miembros de la Asamblea General del Instituto Mexieano del Segu-

ro Social. al Director y a la administración; por otra parte, según 

el articulo segundo antes mencionado, esta clase de instituciones_ 

puede tener aus propios reglamentos, como ocurre en realidad, 1 

conforme al artículo 4o. de la ley sobre el Contrato de Seguro, los 

seguros sociales quedarán siijetoe a las leyes 1 reglamentos de la_ 

materia. 

Seftalar la causa por la cuál el seguro se ha convctido en la 

forma m~s usual e idónea como medio de previsión social, dejando -

en segundo plano el ahorro, es fácil si atendemos al escaso recur

so económico con que cuentan los que requieren d$ la previsión. E,! 

ta clase está imposibilitada prácticamente para ahorrar, de h~cer_ 

econom!as en su consumo, puesto que a duras penas puede subsistir_ 
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7 atender a sus necesidades más apremiantes. 

Las l!neas anteriores nos servirán para aclarar la tactible_ 

confusión do que hablábamos, entre la Previsión Social y la Prevea 

ci6n Social, sobre la primera hemos hablado, y e.hora entocaramoa -

nuestra atonci6n al segundo concepto. 

El Derecho Penal tiene dos funciones principales que eons 

una de represión, 1 otra de prevención, éata, dedicada a laa nor-

mas y medidas que eviten la criminalidad, forma parte del Derecho_ 

Social por que cuida del respeto a la naturaleza y a la dignidad -

htllllana1 de quienes a pesar de merecer el desprecio social y purgar 

sanciones, deben ser tratados de manera especial para no converti,t 

los en elementos aún máa nocivos a la sociedad, o que si,ndolo ya, 

dejen de serlo. 

8.- La claaiticación que del Dere~ho Sooial hemos adoptado 1-

ha sido enfocada al ámbito nacional, pero cabe también desplazarla 

al nivel internacional, creándose el Derecho Social Internacional, 

auspi~iado por los organismos internacionales que al efecto han a_! 

do creados como aon la propia Oficina Internacional del Trabajo •• 

(O.I.T.), la Organizaci6n de las Naciones Unidae para la Agricult3 

ra y la alimentación (F.A.0.) 1 la Organización Mundial para la Sa

lud (O.M.S.} 1 la Organización de las Naciones Unidas para la Educ,a 

ción la Ciencia y la Cultura (U.N.E.s.c.o.), lá Organizaci6n de -

loa Estados Americanos (O.E.A), con eu Conse~o Interamericano de -
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Economia y Social {C.I.E.s.), el Consejo Interamericano de Seguri

dad Social (c.r.s.s,), dependiente de la C.I.T., la Asociación In

ternacional de Seguridad Social~ 1a Unión Iberoamericana de Segur! 

dad Social, etc. 

9 •• Podemos tamQién referirnos a una rama más del Derecho S.2 

cial, precisamente a la esfera adjetiva, pues aún cuando algunas -

de sua ramas, vgr, la del Derecho del Trabajo, han alcanzado una • 

definición propia sobre aspecto procesal por haber alcanzado la ª! 

tonomín, conviene mencionar una definición general que se refiera_ 

al Derecho Procesal Social, y que Fix Zamudío define as!: "Conjun

to de normas destinadas a la actuación de loa preceptos materiales 

que tutelan los intereses de loa grupos o clases sociales, desdo -

el punto de vista de su situación económica, y los cuales han ven! 

do incrementando SU importancia en loa ÚltiMos tiempos, en tal ÍO! 

ma, que su participación en la vida politica del Estado contempor! 

neo es cada vez más relevante, determinando a su vez, la interven

ción estatal en las actividades productoras11 (2.)). 

10.- Seguridad Sociali La humanidad desde &poca remotíaima -

descubrió que su unión era necesaria para defenderse de los ataque 

tanto humanos, de su adversarios, como de los provocados por la tt! 

turaleza¡ la solidaridad practicada por loa primeros pobladores 

del mundo los llev6 a procurar conservarse, a to~ar cierta fuerza_ 

Yt más tarde, a progresar habiéndolos impulsado a la vez que obli

gado, a la f'ormaci6n de grandes y verdadei.•as cultllras, base de :::.~ 
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actual. Todo ello ae debió a la solidaridad humnna 1 y nuevamente a 

&ata ae debe el nacimiento de una seguridad social1 establecida y 

organizada en raz6n de loa eoonómicamento débiles dentro de la po

blacibn económicamente activa, con extersión a los familiares que_ 

dependan de ellos; lo que la distingue de la asistencia social -

que se otorga al indigente, ~ue por lo com6n 1 la integran personas 

pertenecientes a la población pasiva. Siendo la asistencia gratui

ta, po~ un lado se puede calificar de anti-social, por favorecer -

muchas veces a quien ha caído en el vicio• o en la pereza, pero 

obedece también a una demanda de protección por la humanidad en 

aras de la justicia social, ya que, en Última instancia, puede ser 

la misma sociedad, la causante indirecta de semejante des~racia, -

considerando tam.bi6n, que muchas veces pueden ser el resultado de_ 

males imprevisibles como sefiala Recaséns: "las dit'ioultades y obs• 

táculoa que no son el produ.cto de un propósito determinado, sino -

que por el contrario, son desajustes, efectos de una cierta organ! 

zación colectiva o resultado de una dinrunioa espontánea de varios_ 

factores sociales en oombinaoión con los elementos y las condicio

nes de la naturaleza, como por ejemplo, carestía o escasez que de

terminan hambres colectivas, miseria, falta de oportunidades de -

trabajo1 desvalimiento (infancia hu~rfana. enfermedad, accidente,

vejez, etc), corto número de oportunidades educativas, y tantos 1 

tantos hechos :pai:·ecidos, Puede haber casos en que alc;unas de esas_ 

situaciones aean debidas a pareza o a vicios de quienes la sufren_ 
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pero hay muchie1moe otros casos, la mayor parte de ellos, que son_ 

el resultado automático do factores sociales que la voluntad del -

individuo no puede controlar, o que son el erecto de factores nat.!! 

ralea on combinación con causas y condiciones colectivas (24). 

II.- SeK!fridad Social. González D!az Lombardo la define como 

11una disciplina aut6noma del Derecho Social en donde se integran .. 

los esfuerzos del Estado y los particu.lares y de los Estados entre 

si, a t{n de organizar su actuación al logro del mayor bienestar -

social integral y la felicidad de unos y otros, en un órden de Ju.! 

tioia Social y dignidad humana" (2,5). Es el conjunto de normas que 

organizan un aiatema de garantiae que brinda la sociedad a los de

rechos humanos, relativos a una vida sana, a la posibilidad eoon6-

mioa de vivir bien, con dignidad y felicidad y elevar el nivel de_ 

la educaci6n y la cultura, con miras a la efectividad de la salid,! 

ridad social, a una mayor capacidad de trabajo de la poblaoibn, -

prolongando el período de actividad humana. 

Los fines que la Seguridad Social persigue se concentran en 

las palabras que se pronunciaron con motivo de la Declaraci6n de -

la Primera Conferencia Interamericana de Seguridad Social (reunida 

en Chile en 1942), 7 rezan así: 1'Una política de seguridad social_ 

de Am&riaa deberá promover las medidas destinadas a aumentar las -

posibilidades de empleo y mantenerlo a un alto nivel, a incremen-

tar la producción ¡ laa rentas nacionales y distribuirlas equitat.! 

vameD.te,a mejorar la salud, alimentación, ves'tuario, vivienda y --
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educación general y profesional de loa trabajadores y sus familia-

res''• 

La eeguridad social, dice Poulizac, tiene una doble finali-

dad: proteger al hombre contra los riesgos de incapacidad que le -

iQpiden coordinar su trabajo con aua condiciones biol6gicas y pro

mover al hombre protegiendo no s~lo su situaci6n económica, sino -

su capacidad de trabajo, una educación sanitaria y moral y un ni-

vel cultural (26). 

Para este mismo autor la seguridad social pretende el equil! 

brio de la salud f!sica y mental de la población, pues como afirma 

ce más efie~~ 1 máa human~ deearrollar una polttica preventiva y -

fomentar la promoción social, que resignarse a una indemnizaci6n -

pasiva y degradante de la incapacidad (2?). 

La Seguridad Social como ciencia jurídica surge como conse-

cuencia de las garantiaa sooialee, forma parte de ellas y en nues

tro derecho positivo encontramos no sólo una disposición, sino ºº.!!. 

junto de ellas que se encargan de reglamentar su administración. -

Si en un principio nace débilmente, la fuerza la va adquiriendo -

con el correr de los años~ en loe que se va sintiendo la falta de_ 

protecci6n a la clase débil. 

El. porqu~e ·: forma parte de las garantiaa sociales, puede enc011 

trarse en la razón de que el hombre permanece constantemente en el 

riasgo de ser atacad? por factores de tipo econ6mico, politioo, f! 
sioo 1 aún social. Las consecuencias de ello van más all! del hom-
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bre individualment~ considerado, es decir atacan también a su fam! 

lia y a la sociedad en general. El Estado, como tutor de los dere• 

chos humanos debe preveer, prevenir 1 an último oaao, remediar los 

males· citados, Respecto a los riesgos econ6micos, dando a cada 

quien la oportunidad de elevar sus ingresos, evitando monopolios,

asegurando la economía nacional dentro de la internacional, regu-

lando las inversiones extranjeras, etc.¡ en cuanto a los pol!tiaos 

respetando el libre derecho de votot t~nto para elegir a los repr!. 

sentantes como para ser elegido, ejerciendo la verdadera democra-

cia, etc.; loa biol6gicos o físicos, manteniendo un r~gimen de aa-

lubridad eficiente, evitar las epidemias, erradicarlas, aplicando_ . 
va~unación colectiva, etc.; loa sociales, educando cívicamente a -

loe ciudadanos, enseñarles el respeto por las instituciones, el -

respeto a los de~s habitantes, etc.; todo ello unido en una sola_ 

actividad del Estado, que ataque loa males, en la medida de lo po-

aible, para proporcionar a sus súbditos una seguridad más o menos_ 

real. 

La seguridad social abarcarla todos estos elementos¡ sin em-

bargo, se le ha ido limitando para considerarla tal como ahora la_ 

concebimos en relación con las clases bajas, laa débiles, cuando -

las familias que las integran sean las de los trabajadores. Hace--

moa hincapié en oatas circunstancias, puesto que la asistencia se_ 

dirige a la ayuda de las clases menesterosas, sin importar si la -

victima es trabajador o nó,mientras que las instituciones de segu-
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ridad social dan y prestan sus servicios a loe que contribuyen con 

cuotas para el sostenimiento .de las mismas. Es. pues. en principio 

la seguridad de los trabajadores, y posteriormente se abre la poaJ:. 

bilidad del ingreso de personas que sin aer asalariados, volunta•• 

riamente cubran lns cuotas respectivas para obtener servicio. 

La seguridad social depende del conglomerado social, su re-

sultado, por lo tanto, depanderá de la armonía, de la disciplina -

que cad~ individuo mantenga; es decir, la armonia del interés ind,! 

vidual y el interés colectivo ea factor decisivo en la superaci6n_ 

personal, a la vez 'sta lo ea en el progreso del pa!e, en 1a civi

lización misma. 

Las primeras etapas do la seguridad social están conatitui-

das por normas y garantías para los trabajadores víctimas do acci

dentes producidos en el trabajo o a consecuencia de ~ste 1 pero su 

propia· evolución tiendo a un acaparamiento contra todos loa riea-

gos a que se sujeta el hombre en sociedad• de esta manera, no hay 

una restricción a los fines de la salud sino que también habrá que 

proporcionar medidas para subsidiar necesidades do otras Índolea,

vgrs. un apoyo en la vejéz. 

El hombre, que como dijimos antes, está expuesto a una serie 

de contingencias debe recibir atenci~n por parte del Estado cuando 

él sea incapaz de auto proporcionárselo, por otra parte, y por ah.2 

ra nos tenemos que limitar a la seguridad social del trabajador, • 

habrá que reparar en que &ete puede ser atacado por un riesgo e 
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inclusive por las funciones biológicas humanas, llegar a la vejéz_ 

y morir. Tampoco podríamos conaiderar que la maternidad fuere un -

riesgo, pero de todas maneras la atención que requiere debe ser -

proporcionada. 

La seguridad social pues, debe abarcar, como de hecho ocurr• 

en casi todas laa legislaciones del mundo protección tanto a loa -

riesgos de trabajo como a los no profesionales, maternidad, vejez, 

invalidez, desempleo 1 muerte. 

La aplicaci6n práctica de la seguridad social ae ha venido -

realizando a través dé div&~saa inatituciansa, =á= ~delnnte v•ra--

mos como fueron surgiendo brotes de protección para determinados -

sectores de trabajadores, pero indudablemente que la institución,• 

dentro de este tipo, que fuá perfilándose máe propiamente, alcan-

zando una rápida y eficaz magnitud tué 1 ea el Instituto·Mexicano_ 

del Seguro Social, creado en un principio por los asalariados. Por 

Seguro Social no solo debe entenderse el Instituto Mexicano del S1 

guro Social, sino~ que debemos entender una de las posibilidades -

de asegurarse, comprendiendose cuatro t~~mas fundamentales: la in-

dividual, la colectiva, la popular y la social. 

Seguros social.ea, es la institución promovida y, en su caso, 
I creada o gestionada por el Estado, en regimen centralizado o des--

centralizado, sin &nimo d~ lucro, financiada con aportaciones obl! 

gatorias de los empresarios y los beneficiarios, e incluso en cie,t 

tos c!lfl~a, del Estado, con objeto de proteger a estos ~timos con• 
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tra determinados eventos que~ da producirse, lea ~mpide realizar -

sus actividades normales y llevan aparejada la pérdida o dieminu-

ción de ingresos, mediante la utilización de técnicas actuariales_ 

para la constituc16n de fondos y el reconocimiento de un derecho,

acreditada la necesidad, de la obtanción de prestaciones de bienes 

o servicios previa la correspondiente afiliación y cotización. 

Existe una tendencia unificadora respecto de las Leyes de ª.! 

gu.ridad social, esto significa un adelanto en la tendencia eocia-

lizadora de la actualidad; sin embargo, habr{a que estudiar a fon

do cuales serian 1aa conveniencias y las desventajas de la unifio~ 

ci6n de prestación de servicios. La unificación legislativa está -

fuera de discusi6n en cuanto a su conveniencia, simplemente porque 

enarbola una idea de justicia aocialJ pero en cuanto a la utiliza

ci6n de los miamos uervicios 9 dada la administraci6n mexicana, tea 

diente toda a centralizar, puede degenerar en un pésimo servicio. 

Seguridad Social 1 Previei6n Social.- Dijimos que uno de los 

medios de la Previsión Socia1 es el Seguro, 1 al hablar de ello -

destacamos la importancia de1 aeguro social, como derecho sooial -

obligatorio. Tal circaustancia nos hace pensar que esta es la razón 

por la cual ambas r~mae e~ hallan desvinculadas, una como el g6ne

ro y la otra como la especie, sin embargo, la realidad supone una_ 

liga entre ambas, puesto que las instituciones actuales de Seguri• 

dad Social tienden también a proporcionar medios ~que aceleren la 

superación personal del asegurado y de su familia; como ejemplo, • 
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podemos mencionar las llamadas'casaa de la Asegurada• donde se im• 

parten clases de baile,de corte, de reposteria, eta. 
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CAPITULO SEGUNDO 

I.- ANTECEDENTES DEL REQIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL EN MEXICO. 

La historia de la seguridad social en nuestro pa!e es apenas 

un embrión; no surge sino hasta 1a promulgación de la Carta Polit! 

' ca de 1917; solo encontramos otros antecedentes en las leyes de a! 

gunos Estados antes del fin do la Revoluci6n, pero no propiamente_ 

sobre seguro socia1 en general, sino en relaci6n con riesgos ocu--

rridos en el trabajo. Fuera de nuestro pa!s se conocen datos impo.::, 

tantea sobre seguridad social, como por ejemplo la Ley de 1?21 de_ 

Islandia que a~lo hace algunas referencias o bien una reglamenta-

('iÓn como la dietada por Bismark, el canciller alemán, en el atto .... 

de 1854, en relación con los trabajadores mineros. 

Puede decirse que es creación de Bismark, aún cua.ndo no se -

pueden olvidar loa congresos celebrados en Paria en 18891 que se • 

refieren exclusivamente a. la. reparación de loe1 accidentes de trab.! 

jo o el Congreso de Berna en 18911 cu70 tema !1~~ más amplio. Más • 

tarde en Roma, en 1908,ae creó el seguro obligatorio; en 1910 se -

estudió en La Ha¡a la organización del servici~ médico así como la 

contribución del EstadoJ en Dresden en 1911 se estudió lo relativo 

a las medidas preventivas contra accidentes de trabajo, enfermeda

des profesionales y no profesionales. La implantación del seguro • 

social para los trabajadores va surgiendo a medida que crece la ia 
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duotria1 poco a poco ae van logrando los beneficios que intenta ª!!. 

tablecer la justicia social. Aún cuando es hasta después de la gu! 

rra mundial cuando la Organización Internacional del Trabajo adqul:! 

ri mayor desarrollo• nuestro pa!s hab!a conocido ya loa intentos -

de asegurar a los trabajadores una situación más justa. 

No podr!amoa pasar por alto el famoso documento presentado -

el 20 de noviembre de 1942 por Sir William Beveridge al Gobierno -

Brit&nioo, al que se ha llamado 11 Inf'orm.e sobre el Seguro Social y 
' sus Servicios Conexos". Eete abarcaba el plan de un extenso eervi• 

oio médico ¡ de rehabilitación, indemnizaciones por riesgos profe• 

sionalea, eto., 1 tué aceptado por el Gobierno, dictándose cinco w 

importantes leyes sobre: el Seguro Nacional, Accidentes de Trabajo 

Seguro Nacional de Sanidad, ol Cuidado de la Infancia y un plan de 

Asistencia Nacional. Constituye, se puede decir, el primer plan • 

completo de seguridad social que se implanta en el mundo (l). 

Nuestra historia no conoce en a~ pasaje colonial ninguna a-

tenci6n de este tipo; ú despertar a esta realidad surge con el m,a 

vimiento revolucionario, a~n cuando ya antes de la promulgación de 

la Conatittición de 1917 algunos estados habían legislado sobre la 

materia oomo·por ejemplo: La Loy de Villada del) de abril de 1904 

para el Estado de M&xico, en que se señalaba la obligación de que_ 

los patrones indemnizaran a sus trabajadores accidentados o enfer-

mos por razones de trabajo: "Cuando con motivo del trabajo que se 

encargue a loe trabajadores asalariados o que disfruten de eueldq_ 
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a que se hace referencia en los dos art!culos anteriores y en el -

1?87 del Código Civil, sufran 6stoe algún accidente que les cause_ 

la muerte o una lesión o enfermedad que lea impida trabajar, la e! 

presa o negociación que reciba sus servicios estará obligada a pa• 

gar, ein perjuicio del salario que se debiera devengar por causa -

del trabajo. Se presume que el accidento sobrevino con motivo del_ 

trabajo a que el obre~o se consagraba, mientras no se pruebe lo -

contrario"• 

Como podemos apreciar, la Ley distinguía 1a entre incapaoi-

dad ocasionada por accidentes o por entermedadee. Cuando la incap! 

cidad provenía de accidente e imposibilitaba total o parcialmente_ 

al trabajador, el patrón se libraba de la responsabilidad, e igual 

oourr!a cuando proven!a por causa do una enfermedad y ésta incapa• 

citaba al trabajador por más de tres meses; el periodo de respons!. 

bilidad pod!a ser más amplio si así se pactaba en el contrato de -

trabajo. Además de que el patrón hacia loa pagos necesarios para -

el restablecimiento del trabajador accidentado o enfermo, tenía -

que seguir pagando su salario. En caso de que falleciera se consi• 

doraban cubiertos los gastos de defunción mediante el pago d~ 15 -

días de salario. 

Dos años más tarde, en 1906 1 Bernardo Reyes, Gobernador de • 

Nuevo León, promulgaba, en !orma máo completa que la anterior, una 

Ley aobre la materia, inspirada, tal vez,en la legislación france

sa; la disposición enumeraba ciertas empresas que quedartan auje--
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tas a ella, responsabilizándolas civilmente por los aooidentes que 

eutrieran eue trabajadores con motivo de lae actividades de su tr.! 

bajo, excepto cuando loa accidentes se debieran a las siguientes • 

causas: 11 l ... Fuerza mayor extraña a la industria de que se trata. 

II.- Intenoi6n del emple~do u operario de causarse daño.- III ... N! 

gligencia inexcusable o o grave culpa de la v!ctima11 • Esta Ley fu& 

m&s completa que la anterior, sin embargo sus errores fueron, no -

definir el accidente, no considerar a las enfermedades profesiona

les, a las ouales olvidó inoonaientemente 7 por último, haber con

siderado oomo exoulpante la raz6n que sefiala en la fraooión III.

Las indemnizaciones fueron tambi~n superiorüs a laa establecidas -

por Villada¡ el término que se marcaba para recibir atención médi• 

ca y medicamentos fué de seis meses; siendo temporal la inoapaoi-· 

dad se pagaba el 50~ del salario del trabajador hasta por dos afios¡ 

si era temporal parcial o permanente parcial, de un 20 a un 40% -

hasta por aao y medio; siendo permanente total, el sueldo integro_ 

hasta por dos aaos. Cuando se produo!a el fallecimiento la indemn! 

zación oonsistia en el sueldo integro, pero su duruci6n variaba de 

diez meses a dos aiios, según el número de dependientes económicos_ 

de la víctima (Aún cuando la Ley no usó esta expresión). Los gas-

tos del tuneral se cubrían por el patrón. Muy importante de esta • 

Ley fué la inclusión de un precedimiento verbal sumado, para exi

gir el pago de las indemnizaciones. 

La Lo1 de Chihuahua dictada por el entonces Gobernador Salv! 
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dor R. Mercado, (1913), se inspir6 en la Ley de Ber11ardo Reyes, e_ 

igual ocurrió con la de Gustavo Espinoza Mireles de 1916 para Coa.

huila, y las de Hidalgo de 1915 1 de Zacatecas de 1916, vigentes -

hasta l.931. 

En el Estado de Jalisco, en 1914, Manuel Aguirre Berlanga -

dictó una Ley de Trabajo, cuya importancia estrib6 en la creación_ 

de juntas de Conciliación y Arbitraje; pero también trató lo rela

tivo a los riesgos profesionales• obligándo a loa patrones a que -

pagaran a las victimas de accidentes o enfermedades profesionales_ 

el pago de sus salarios, y cuando se presentara una incapacidad 

permanente, el pago de una indemnizaci6n, que se estableciera con• 

forme a una ley especial. El articulo 17 es de extraordinaria im-

portancia para nosotros puesto que habla de la imposici6n de la 

obligaci6n de los trabajadores de depositar, 'como mínimo, un cinco 

por ciento de su salario, con el objeto de formar una mutualidad.-

. Se mencionó la obligación de que los patronos contribuyeran a eáos 

fondos con cuotas. 

La Ley de Veracruz de Cándido Aguilar, coincidente con la f,!t 

cha de la de Aguirre Berlanga, estableci6 también la obligación de 

los patronea de asistir a sus trabajadores victimas de algún acci

ente de trabajo, durante el tie~po de duración de la incapacidad.A 

los dueftos de induatrias y empresas agricolas se les exigió la ma

llutenci6n de hospitales o enfermerias asistidos por méé\icoa y enf,!.r 

meros, y ma.terial nGceaario para atender a los trabajadores. 



La Ley Yucateca de 1915, formaba parte de las llamadas ~ 

hermanas, junto con las leyes de Hacienda, Catastro, Municipio Li• 

bre y Agraria. Fu& una Ley muy completa y muy importante en la que 

no pasó desapercibida la necesidad de reglamentar lo concerniente_ 

a loa riesgos profesionales y el Segilro Social; respecto a loe pr! 

meros, coincide con las disposiciones de la Ley de Bernardo Reyea, 

pero su importancia estribó en la definición que de accidentes y ~ 

enfermedades elaboró: Articulo 104. "Para los efectos de la preae_!! 

te Ley, entiéndese por accidente toda lesión corporal que el oper~ 

rio sufra con ocasión o por consecuencia del trabajo que ejecuta _ 

por cuenta ajena"; Artioulo 105: 111 patrono es responsabh de los_ 

accidentes ocurridos por sus operarios oon motivo y en ejeroioio -

de la pro!esi6n o trabajo que realizan, a menos que el accidente • 

sea debido a fuerza mayor extrada al trabajo en que se produzea el 

accidente'*• Aún cuando expresamente solo definía al accidente, se

gún el Maeatro de la Cueva- (2) se puede considerar incluido el de 

enfermedad, Respecto al seguro social señaló la urgencia de que el 

»stado promoviera una sociedad mutualista en beneficio de los tra

bajadores, para que mediante una pequeda cantidad pudiera recibir_ 

un seguro contra vej&z y muerte. 

Un resultado positivo de la revolución y su triunfo lo cons

tituyó el artículo 123 de la Oonatituei6n, que elev6 a eee rango -

las garantías sociales de los trabajadores. No vamos a analizar el 

texto del mismo, pero si nos detendremos en la fracción XXIX orig! 
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nal, relativa a la previsión sociAl, redactada en la siguiente fo,t 

ma: 11Se considerarán de utilidad social el establecimiento de ca~

jas de seguros populares de invalid~z, de vidat de cesasión invo-

luntaria del trabajo, de accidentes y de otros con fines análogos, 

para lo cual tanto el Gobierno Federal como el de cada E.atado deb! 

rán fomentar la organización de instituciones de esta {ndole para_ 

infundir e inculcar la previsión popular". Lo que significa que el 

Constituyente tuvo la intención de proteger al trabajador, apre--• 

ciando los problemas que se les creaban con la realización de un • 

riesgo, para el cual no se hallaban prevenidos, ocasiónñndolos ver 

dade~a miseriat lo que quiso solucionarse creando medidas de segu

ridad mediante mutualidades; sin embargo, y sin ánimo de menospre

ciar al Constituyente, el precepto rué deficiente. No ae eetable-

ci6 como obligatorio, tan solo se consideraba de utilidad social;

no hablaba de un seguro social más a tono con la corriente social! 

zadora que dominaba la idea revolucionaria, sino que se habl6 de -

un seguro popular, y •l precepto en conjunto se recogía como una -

simple recomendaci6n. 

El articulo 123 mencionado, marcaba solo las pautas genera•

les mínimas sobre las que deberían los Estados basarse para regla

mentar lo concerniente al trabajo, y ea as! como encontramos que a 

partir de la promulgación de la Carta Magna de 1917 se desencadenan 

una serie de leyes locales sobre el trabajo, por ejmplo la Ley Ve

racruzana de 1918 de C!ndi~o Aguilar ya mencionada, más tarde com-
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pletada con la Ley sobre riesgos profesionales de 192~ ()). 

En el año de 1931, despu&a de una serie de proyectos se ela• 

boró y promulgó la Ley Federal del 2rabajo, misma que ha sido obj! 

to de continuas reformas. Una de laa más importantes se refiere al 

Seguro Social. La antigua tracción XXIX del articulo.123 Constitu

cional se reformó en 1929, declarándose de utilidad pública la -

creación de una Ley del Seguro Social, sin embargo, el primer pro• 
' 

yecto se babia presentado al Congreso, en 1921, durante el gobierno 

del General Alvaro Obregón, que babia prometido en su Segunda Cam• 

paña Politica (192?) la expedición de tal ley, programa que se 

truncó con su asesinato; sin embargo, la publicidad habia sido ac.e. 

gida con júbilo y ello di6 lugar a que se tormaran bases generales 

que sirvieron para modificar la fracción relativa en 1929, ~ obli-

gar mientras tanto a los trabajadores y a los patronos a depositar 

en un Banco del 2 al 5% del salario mensual, que se entregaría a -

los trabajadores en cuyo beneficio se creaba. En ese mismo afio,Vll,! 
1 

concelos, en el discurso que pronunció en la Convención Anti-ree--

leccionista, como precandidato a la presidencia, habló de la tras-

candencia que implicaba la creación del saguro social, 1 distin---

guió las funciones de la prevención social y las de la previsión -

eocial, cuando habló as~: "Hay que dedicar empeno preferente 1 or

ganizar la prevenci6n 1 la previsión sociales, a !in de dar a to--

dos loa hombree que trabajan la seguridad económica para el1os y -

lo~ suyos, creando una instituci6n nacional de Seguros que oubra • 
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' en lo posible todos los riesgos fisieoe o econ6micos que agotan la 

capacidad adquisitiva del trabajador o la vuelven insuficiente pa• 

ra cubrir sus necesidades vitales". Entre estos proyectos se habia 

dado vigencia a la Le¡ General de Penaiones Civiles de Retiro, en_ 

beneficio de los funcionarios 1 empleados de la Federación, del D! 

partamento del Distrito Federal y de los Gobiernos de los Territo-

rioa Nacionalea, del 12 de agosto de 1925¡ del Seguro Federal del_ 

Maestro, de 1928. 

'Durante el Gobierno de Ort!z Rubio, un decreto señaló un pl,: 

zo que expiraba el 31 de agosto de ese año, par~ qu~ ae expidiera_ 

una Ley del Seguro Social obligatorio, proyecto que no llegó a el,! 

borarse. Durante el desarrollo del Plan Sexennl (19)4-40) 1 bajo el 

per!odo del General L!zaro C&rdenaa ae elaboraron muchas iniciati• 

Tas, de entre las ouales 1 la correspondiente a la ~ecretaria de n~ 

cienda 1 Cr&dito Público, se envió al Congreso, que nunca llegó 8:

discutirse, quizá por intentar la integración de un sistema de se-

guros1 que se sustrajera al interés privado. 

Por otra parte, la Ley General de Sociedades de Seguros est.! 

bleciÓ en su artículo VIII Transitorio que: "El .Ejecutivo de la • 

Unión dictara las medidas complementarias de la Ley que sean proc.! 

dentes para establecer el Seguro Social"• 

·Para el Segundo Plan Sexenal (1940-46), ae intentaba que en 

el primer año se ereara el Seguro Social, hablando ¡a de la coope• 

ración del Estado, 1 de los patronos. La idea ya perfilada cobró -

el vigor necesario bajo el gobierno del Preaide~te Avila Camacho,-
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que al tomar posesión el lo. de diciembre de 19401 expresó: n No -

olvidemos que nuestróa ideales de justioia colectiva están muy le

jos de haberse logrado; el desempleo ·, J.os bajos salarios que oxi.! 

ten en nueatro.paia, reclaman laa oportunidades de vivir dignamen• 

te• ol hombre que tiene trabajo necesita la certidumbre de que los 

beneticioe de eus contratos coleotivos sean permanentes, y por o-

tra parte, todos dobemoe unir desde luego el propósito de que un -

d{a pr6ximo la Ley del Seguro Social proteja a todos los mexicanos 

en las horae do adversidad, en la orfandad, en la viudez de laa mJ! 

jeras, en la enrermedad, en el desempleo, en la vej~z. para subsi.! , 

.tir este rJgimen secular en que por la pobl~eza de. la Naoi6n hemos 

tenido· que vivir". 

El seftor Presidente Avila Camacho hab!a demostrado un gran - . 

inter&s por el. estudio do la pr6xima Le;r del .Sesuro Social, ite.nta_ 

como un ideal la creación de la misma, por que se habla dado cuen

ta de la importancia que esta traia consigo* así: 11 ••• laa disposi

ciones del Seguro Social no significan s&lo una obligación para el 

Estado y para las empresas. Representan, también, para todos un b,! 

neficio ostensible que, 'aunque indirecto en algunos casos, no es .

por eso menos considerable". ºLa Na,ción, asimismo, está interesada 

en apoyar el progreso de aus industrias merced de mejoramiento de_ 

una olase trabajadora capas de acrecentar, por cuantos medios sean 

petinentes, el. rendimiento máximo del pais. 11 11El Seguro Social es_ 

una provechosa demostración de la solidaridad nacional. Su existe!! 
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oia, al extender la superficie de responsabilidad ante los peli--

gros, rebustece el sentido d~ la cohesión patria, crea nuevos y -

fuertes v!nc'Ulos entre el Esto.do, el Trabajo y el Capital, y me .. --. 

diante una adecuada diatribuci6n del costo de las prestaciones en

tre la generalidad de las empresas, pone a salvo de esas continge! 

oias a muchos inversionistas que, en la práctica, imponen indemni• 

zaoionee ruinosas por siniestros imprevisibles". - Estoei párrafos ... 

que expresó el se5or Avila Camacho, en la inauguración del Ciclo -

de Conferencias sobre el Seguro Social en M&xico, demuestran su i,! 

ter&s por que se implantara el régimen an el pa!s y la viai6n que_ 

le inspiraba tal rJgimen de seguridad para las personas que viv!an 

¡ mor!an en la miseria indigna. 

El proyecto de Ley del Seguro Social fuó el resultado de una 

amplísima investigaci6n, los resultados fueron presentados a la o

pini6n pública, para que ésta, expusiera sua ideas, asi pues, fue-

ron invitados los principales interesados, Ioa sectores patronales 

1 loe trabajadores, para que estudiasen los programas de seguridad 

social que se quer!an implantar legalmente. El proyecto fué revis~ 

do también por técnicos extranjeros, expertos que cola~oraban con_ 

la Oficina Internacional del Trabajo, para después someterlo a la 

Conferencia Interamericana de Santiago de Chile, 

El programa culmini con la aprobaci6n de la Le::r por las Cám! 

raa del Podor Legislativo y con la expedici6n de la misma por el N 

Poder Ejecutivo, el dí~ )1 de diciembre de 1942. Durante el afio a,! 
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guiente ae realizaron los trabajos necesarios para organizar a la_ 

Inatituci6n, para inscribir a los trabajadores y a los patronea, .. 

para informar a éstos de aua derechos y obligaciones. En el año de 

1944 se iniciaron los servicios correspondientes a las prestacio-· 

nea establecidas. 

II.- FUNCIONAMIE?lTO Y ORGANIZACION EN LA ACTUALIDAD (5) 

Como se desprende del Organigrama que se acompaña, el Instiiu 

to Mexicano del Seguro Social se encuentra estructurado de la si--. 

guiente manera: 

ASAMBLEA GENERAL: 

Es el 6rgano de mayor jerarqu!a dentro del Instituto 7 en él 

se encuentran representados loa sectores obrero, patronal 1 guber• 

namental. Tiene como funciones espec!ficas principales, entre otras 

.las de discutir para su aprobaci6n o modificación el estado de in• 

gresos y egresos, los balances actuarial y contable• el plan de l,! 

bores y el informe de la comisión de vigilancia. 

Designar a los integrantes de la Comisión de Vigilancia y • 

del Consejo Técnico (Sectores Patronal y Obrero). 

Reformar las bases aotuariales del seguro de accidentes de -

trabajo y enfermedades profesionales, no profesionales y de mater• 

nidad; reducir las cuotas de los ramos de aegurosJ 1 autorizar al 

Consejo Técnico a revisar las clases y grados de riesgos. 

COMISlON DE VIGILAHCIAz 

Vigilar que las inversionJs se bagan de acuerdo con las dis~ 
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posiciones de la Ley y su Reglamento; practicar auditorias de loe_ 
I 

balances contables y comprobar., loe avaluos de los bienes en mate--

ria de operaciones del Instituto. 

Sugerir a la Asamblea y al Consejo T$cnico 1 en su caso, las_ 

medidas que juzgue convenientes para mejorar el !unci~namiento del 

Seguro Social, presentar a la Asamblea General un dictamen sobre • 

la memoria y el balance del Consejo Técnico, así como bajo su res-

ponsbilidad citar a Asamblea General extraordinaria. 

CONSEJO TECNICO; 

Decidir sobre toda clase de inversiones y operaciones del -

Instituto; revisar y aprobar en su caso el presupuesto de egresos, 

planes de trabajo, contratos y la tabla de índices promedio para • 

las diferentes clases y grados de riesgo, y promover en su tiempo_ 

las modificaciones que se requieran. 

Conceder, rechazar y modificar pensiones, incluso cuando el 

trabajador .no hubiera sido inscrito por el patrón¡ y decidir en su 

casot las mejoras a las prestaciones de seguros facultativos y ad,! 

cionales. 

Expedir los reglamentos interiores, decidir en definitiva s~ 

bre inconformidades, recursos de revooaci6n interpuestos, aprobar_ 

actuaciones en el recurso de inconformidad, en caso que deban ser_ 

practicadas en días y horas inhábiles, diligencias para mejor pro-

veer; imponer sanciones disciplinarias, en su caso, al personal en 

cargado de tramitar el recurso; reeolver sobre casos uno previstos" 
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en l~ expedición de incapacidades; conceder prestaciones a que di!, 

ra lugar en caso de siniestros en trabajadores no inscritos por el 

patrón teniendo obligación de ello. 

Establecer o clausurar las dependencias directas regionales, 

estatales 7 locales de Instituto; convocar a Asamblea General, y -

nombrar o remover en su caso, a loa subdirectores, jetes de depar

tamento, delegados regionales, estatales o locales, miembros del • 

Comité Consultivo del Seguro de Riesgo~ Profesionales, y de la Co

misión Técnica, que debe dictaminar sobre la clasificación y aume.a: 

tos o reducciones de grado de riesgo de las empresas, 

SECRETARIA GENERAL: 

Formular loe estudios, proyectos y programas que le encargue 

el Consejo Técnico 1 el Director General, 1 oomunioar a las depen• 

denciaa los acuerdoe tomados por éstos, a.si como por la Asamblea -

General. 

Actuar como Secretario del Consejo Técnico y de la Asamblea_ 

General, levantando las actas correspondientes• dictar los acuer-

dos necesarios para oponer los recursos de inconformidad que se p~ 

sent.en ante el Consejo Técnico en estado de resoluoi6n, y suspen-• 

der el procedimiento administrativo de ejecución a que se refiere_ 

el articulo 135 de la Ley del Seguro Social. (Facultad disor&cio-

nal). 

DIRECTOR GENERAL: 

Presidir las sesiones 1 ejecutar los acuerdos del Consejo ... 
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Técnico 1 de la Asamblea General; fijar las politioas de operación 

1 loa objetivos.a corto 1 larg~ plazo; presentar anualmente al Coa 

sejo réonico los resultados de la operación, estados financieros y 

plan de trabajo del año siguiente, asi como también presentar cada 

tres ados el balance actuarial y contable. 

Nomqrar y remover de aouerdo al Reglamento do esta Ley, a • 

loe empleados subalternos 1 proponer al Consejo la designación o -

destituci6n de los ~ubdirectorea, Jefea de Departamento, Delegados 

Regionales, Estatales y Locales, 

Representar a la Institución ante las autoridades administr! 

tivas y judiciales, 

ASESORIA ESPECIAL DE OFICINAS SUPERIORES: 

Seguro Social en materia de Seguridad Social y en los problemas r! 

lativos a la extensión al r~gimen. 

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y DIFUSION: 

Divulgar la doctrina, normaa,metas y servicios del IMSS en -

todos sus ámbitos; asi como producir órganos de informaoi6n de in

ter5 general. 

Mantener relaciones con todos los directivos, funcionarios y 

empleados de loa mediso de difusión; dar a conocer los derechos de 

los trabajadores en materia de Seguridad Social¡ as! como los a-

cuerdos oficiales emanados del Consejo Téonico de la Dirección Ge• 

neral 1 Subdirección, etc., que sean de inter&s general. 
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DEPARTAMENTO DE ASUNTOS IN'.CERNACIONA~ 

Promover el establecimiento de relaciones con las inatituM•• 

ciones internacionales gubernamentales y no gubernamentales afines 

al Instituto Mexicano del Seguro Social; gestionar loa programas • 

de asitencia t~onica ¡ cooperación internacional; difundir y divu! 

gar intormaci6n e intercambio de experiencias y realizar programas 

de relaciones pdblio~a con funcionarios, representantes y visitan• 

tes de gobiernos e instituciones internacionales. 

Mantener 1 custodiar loa convenios, convenciones y acuerdos_ 

internacionales en loa que el Instituto Mexicano del Seguro Social 

participe; as! como gestionar e intervenir ante la Secretaria de • 

Relaciones Exteriores, on todo lo referente a esta materia. 

SUBDIRECTOR GENERAL MEDICO: 

Planear, organizar, dirigir• coordinar y controlar las gea•• 

tionea, do los Órganos de la Subdirección General Médica y la apl! 

oación' de loe recursos humanos técnicos y materiales que se utili• 

cen para la prestación de los servicios médicos del IMSS, 

Coadyuvar a incrementar los conocimientos y mejorar las t&e

nicas cient!ficaa, as! como participar en la formación, ~ctualiza• 

ción y enseñanza permanente para loa prof eaionales de la medicina_ 

1 personal auxiliar. 

JEFATURA DE PLANEACION Y SUPERVI6ION MEDICA: 

Promover estudios de investigación de técnicas aplicadas,mé

todos de planificación y programación, procedimientos médicos 1 
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administrativos del área m&di~a, construcción de unidades módicas, 

equipo e instrumental. 

Promover, aeesorar y coordinar el proceso de planificación -

de los servicios m&dicos. 

Consolidar, integrar y actÚalizar a nivel nacional, 'los pla

nes de salud. 

Determina~ y sugerir los programas y políticas nacionales de 

acciones para la salud, cuya ejecución quede a cargo de las depen

dencias de la Subdirección General Módica y otras· del IMSS. 

Prestar asesoria técnica a las dependencias de la Subdirec-

ción General Médica y a otras Instituciones de seguridad social que 

lo soliciten. 

JEFATURA DE SERVICIOS MEDICOS DEL DISTRITO FEDERALó 

Y VALLE DE MEXICO: 

Proporcionar los servicios médicos a la poblaci6n derechoha

biente a través de las unidades médicas del D~F. y Valle de México. 

Organizar, integrar y coordinar la operaci6n de las unidades 

médicas. 

Supervisar y vigilar el OU!llplimiento de los instructivos,no~ 

mas generales y procedimientos que dicten los órganos de la Subdi• 

reoci6n'General Médica¡ evaluar los resultados de operación de loe 

servicios de las unidades médicas, cuantitativa y cualitativamente; 

auspiciar y evaluar los programas de oapacitaci6n y superación del 

personal técnico de éstas y asesorar a loe 6rganos superiores en -
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lo relativo a la operación de los servicios de unidades médicas. 

Gestionar 1 promover la construcción de nuevas unidades méd,! 

oas. 

JEFATURA DE S~RVICIOS MEDICOS FORANEOSs 

Organizar, integrar, coordinar y controlar la gestión técni• 

coadministrativa de los servicios y unidades m&dicaa de las Dele~ 

ciones Regionales 1 Estatales; as1 como calificar y supervisar los 

servicios módicos subrogados en ~atas! 

Supervisar 1 vigilar el cumplimiento de instructivos, normas 

generales 1 procedimientos que dicten los Órganos de la Subdirec-

ción General M&dica; evaluar los resultados de operacibn de los -

servicios y unidades médioaa en las Delegaciones; auspiciar 1 eva

luar los programas de capacitaoi6n y superación del personal t&cn! 

co de &stas, y asesorar a los Órganos superiores en lo relativo a 

la operación de loa 8ervicice y unidades m&dicas en las Delegacio• 

nea. 

Gestionar y promover la construcci6n de nuevas unidades m&d! 

cas. 

DEPARTAMENTO DE RIESGOS PROFESIONAL!']$ E INVALIDEZ: 

Determinar las normas y procedimientos que deban aplicar las 

Delegaciones Regionales y Estatales en materia de riesgos prof eBi,2 

nales y de invalidez. 

Dictaminar sobre las condiciones· de higiene y seguridad de • 

las empresas afiliadas, el estado de invalidez para el trabajo de_ 
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causa no profesional, la clasifioaci6n definitiva de las empresas_ 

para fijar la prima que deben P.~gar al Instituto Mexicano del SeSl! 

ro Social para el Seguro de Riesgos Profesionales y sobre la valu,! 

ci6n de incapacidades permanentes y definiciones de origen profes!o 

nal, modificaci6n o cancelaci6n de pensiones. 

Mantener actualizado el registro nacional por empresas, nor

mas industriales y clases de ries60S de loa accidentes y enfermad,! 

des profesionales, así como elaborar estudios estad!sticos sobre • 

'stos. 

Controlar t~onicamente la operaei6n que ejecutan las Delega

ciones Regionales Estatales en materia de riesgos profesionales y_ 

de invalidez; as! como resolver sobre la profesionalidad de loa 

riesgos ocurridos y autorizar incapacidades en e1 Distrito Federal 

y Valle de México. 

Programar y r~alizar visitas a los centros de trabajo del -

Distrito Federal y Valle de México para fines de prevenoibn de 

riesgos profesionales, y controlar a los pensionados para vigilar_ 

eu tratamiento 1 promover su rehabilitaci6n. 

Realizar investigaciones a fin de conocer los problemas de -

salud pública que interesan 'al Instituto; establecer normas médiog 

preventivas; planear y dirigir programas de medicina preventiva; • 

asesorar técnicamente sobre esta materia a todas las dependencias_ 

del Seguro Sooialt así como ~eLpacitar y orientar al personal del ... 

mismo. 
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Supervisar las actividades de medicina preventiva que se re.! 

lioen en loa 6rganoa aplicativos del Instituto, establecer mecani!, 

moa de coordinación interna 1 externa y evaluar los programas de -

este campo. 

Abastecer de productos biológicos para las actividades m&di

co•preventivas a loa servicios aplicativos, llevar estadísticas al 

respecto, y producir el material educativo que se requiera. 

Elaborar estadísticas médico-prev~ntivas. 

DEPARTAMENTO DE MEDICINA PREVENTIVA: 

Realizar investigaciones a fin de conocer loa problemas de -

salud pública que interesan al Instituto; establecer normas médic,2 

preventivas, planear y dirigir programas de medicina preventiva; -

aaeeorar t4cnicamente sobre esta materia a todaa las dependencias_ 

del Seguro Social; aai como capacitar y orientar al personal del • 

mismo. 

Supervisar las actividades de medicina preventiva que se re.! 

licen en los órganos aplicativos del Instituto, e~tablecer mecani,!! 

moa de coordinación interna y externa y evaluar los programas de -

este campo. 

Abastecer de productos biológicos para las actividades médico 

preventivas a los servicios aplicativos, llevar estadísticas al -

respecto y producir el material educativo que ae requiera. 

Elaborar estad!sticas m&dico-preventivas. 
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DEPll.RTANBriTO DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS: 

Realizar trabajos de investigación m&dico-cientificae; esta• 

blecer normas a que deben sujetarse ~atas¡ y promover la formaci6n 

de nuevos investigadores, mediante la enseñanza de la investi~a--

oi6n científica. 

Coordinar, aeesorar y colaborar en las investigaciones apro

badas por el Consejo de Investigación Científica del Instituto Me

xicano del Seguro Social; asi como establecer los organismos que -

sean necesarios, comisiones o consejos, pará que a trav&s de ellos, 

el Departamento coordine, asesore y supervise las actividades de -

investigación. 

Dirigir la revista médioo-científica 1 como órgano de difu·-· 

sión de los resultados de trabajos e investigaciones realizados, -

y planear el acervo de revistas y libros especializados en la mat_! 

ria. 

Planear, organizar y supervisar los mus~oe destinados a la -

enseñan~a médica y para-médica. 

SUBDIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO: 

Planear, orgBnizar y dirigir, as! como evaluar, coordinar y_ 

controlar la gestión de los órganos de la Subdirección General Ad• 

ministrativa y la aplicación de los recursos humanos, técnicos y -

materiales que se utilicen para la prestación de los servicios. 

DEPAR~AMENTO ACTUARIAL1 

Planear, organizar, dirisir y·controlar las técnicas y proc! 
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dimientos actuariales aplicables a la vigilancia del equilibrio f! 

nanciero del Instituto; formular loa balances actuariales trianua• 

les de los seguros obligatorios, adicionales y facultativos; anal! 

zar la distribución de loa cotizantea por grupos de salarios 1 ex! 

minar las acumulaciones en los grupos de aalarioa m!nimo delegacis. 

nal 1 en loa salarios superiores a &ste; analizar los ingresos 1 • 

egresos anuales de cada Delegación Administrativa, comparando las_ 

cifras programadas con las reales y estimar el importe de la con•• 

tribución federal probable para el Seguro Social en cada Delegación 
, 

y para cada regimen en general. 

Resolver col:lSultas de otras dependencias del Instituto y de_ 

organismos patronales y obreros. Realizar estudios econ6miooe y d,! 

mográficos para precisar las posibilidades de extenaió~ 1 aJ!lplia~ 

oi6n del regimen del Seguro Social en lo geográfico y en ou!lllto a 

sujetos. 

Calcular los importes de loa capitales constitutivos de pen-

siones y otras prestaciones; examinar la distribución interna de -

laa primns en función de los costos por ramos y efectuar las valu.! 

oiones actuaria.les de los contratos colectivos de trabajo. 

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION Y PROCEDIMIENTOS: 

Asistir t&cnicamente y asesorar a las otras dependencias del 

Instituto en la definición de !unciones y facultades, la simplifi• 

caci6n de métodos y procedimientos y la vigilancia del cumplimien-

to de los nueYos procesos implantados. 
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Analizar la organización administrativa para simplificar las 

operaciones y coordinar y dirigir los estudios de procedimien.tos y 

relaciones de organismos, asi como desarrollar planea de perfecci~ 

namiento de los sistemas que sirven de base al desempeño de las !,!!?l 

ciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, Elaborar y actua• 

lizar los manuales administrativos. 

Fomentar, coordinar y asesorar en materia de preparación y • 

puesta en práctica de politicas y reglrun~ntoa y asistir en la i~-

plantación y supervisión de sistemas, registros, formas, comunica• 

ciones, reportes 9 archivos, estudios de distribuci6n de espaoio,l,g, 

cales, m!quinas y equipo de oficina. 

CONTRALORIA GENERAL: 

Vigilar la aplicación de pol!ticas administrativas y los in• 

dicos de productividad de las diferentes unidades de servicio, y -

establecer las rutinas y politicas necesarias para el registro,ao~ 

trol contable y presupuestal y revisión sistemática de las operac!o 

nea del Instituto. Coordinar y preparar el anteproyecto del presu• 

puesto anual del Instituto Mexicano del Seguro Social y el presu-

puesto definitivo. Clasi!i~ar y registrar todas las operaciones cgi 

tables y presupuestalea, coordinarse con las demás dependencias p~ 

ra obtener la información necesaria al registro contable y presu-

pu estal 1 asesorarla.a en dichas materias y en produotividad, ase83 

rar los activos que lo requiera. 

TESORERIA GENER~ 
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Obtener, guardar y controlar el cobro de las cuotas obrero-• 

patronales, capitales constitutivos y aportes que de acuerdo oon -

la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social 1 sus reglamentos_ 

deben ser enterados al propio Instituto. 

Producir 1 determinal" loa estados de adeudos patronales, aai 

como la situación real de las empresas respecto del pago de sus --

cuotas. 

Elaborar estimaciones 1 pron6stioos para .el control técnico_ 

de la efectiva utilización de los !inanciamientos obtenidos; pre--

sentar informes básicos sobre ingresos y egresos, dis~onibilidad • 

en efectivo, en bonos, en valores y pasivos; así como mantener los 

sistemas de registro y control de los finaciamientos. 

Desahogar los proveidos originados por inconformidades pre-

sentados por los patrones al Consejo T&cnico y efectuar convenios_ 

con 6stos. 

Determinar las normas y procedimientos que deban aplicar las 

Delegaciones Regionales 1 Estatales en materia de cobranzas y ser-

v:l.cios de caja. 

JEFATURA DE ADSUISICIONES: 

Adquirir los medicamentos, material de curaci6n,material de_ 
1 

laboratorio, equipo e instrumental m&dioo y articules varios para_ 

uso y oon~umo de las distintas dependencias del Instituto 1 contr,2 

lar las adquisiciones en lo referente a oportunidad de atenci6n y_ 

entrega, calidad :¡ precio. 
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JEFATURA DE SERVICIOS TECNICOS Y ECíUIPOB ELECTRONICOS: 

Determinar las norma.a, ,~rganización, sistemas e instructivos 

para la af'iliación de patrones y trabajadores, vigencia de dere--

chos 1 la tramitación del otorgamiento de las prestaciones en din,! 

ro que le corresponden, conforme a la Ley del Seguro Social, sus -

reglamentos 1 decretos de extensión. 

Afiliar a los patrones y trabajadores en el Distrito Federal 

1 Valle de México; tormar y mantener el directorio nacional de as_!l 

gurados y las tablas de cuotas y beneficios de las ramas de inval,! 

déz, vejez, cesantía y muerte; verificar y certificar el derecho a 

las prestaciones que solicite la poblaci6n amparada dentro de la -

circunstancia citada; asl como certificar la identidad de asegura

dos y derechohabientes. 

Tramitar el otrogamiento de las aistintas prestaciones en d! 

nero en favor de asegurados y beneficiarios¡ vigilar el cumplimie! 

to de las normas legales, reglamentos y disposiciones superiores;~ 

producir la informaoi6n necesaria para mantener el registro del r! 

sultado de loe diversos procesos encomendados que permita el anál! 

sis 1 el control técnico administrativo del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. 

Asesorar a las Autoridades superio~es ¡ a los delegados re~ 

nales ¡ estatales en las materias que le son de ou. competencia. 

JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES SOCIALES: 

Planear, dirigir y controlar los servicios educativos, soÓi,! 
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les 1 culturales para loa sujetos de atención de las prestaciones_ 

sociales, as1 como dirigir la difusión de conocimientos y prácti-

cas d~ prevención social integrar a los asegurados y a sus tamili2; 

res en centros, clubs, brigadas, agrupaciones sociales, etc., pla

near, organizar y dirigir programas de desarrollo de la comunidad,¡¡, 

de capacitación cívica, de adiestramiento y rehabilitación social_ 

en el trabajo, en función de planes de desarrollo y en coordina••• 

ci6n con otros que realicen otras ina~ituciones gubernamentales y 

no gubernamentales; dirigir guarderia.s para loa hijos de los trab_! 

jadores del.IMSS. 

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES: 

Determinar las normas y procedimientos para el control de c2 

rreepondencia y archivos de las dependencias del Instituto Mexica

no del-Seguro Social 1 operar lo relativo a la correspondencia y• 

archivo de las oficinas centrales; planear• organizar, dirigir y • 

controlar la gestión y operación de los teatros, lavanderías, red_ 

de comunioaciones'el&ctrioas y vehiculoa en el Distrito Federal y 

Valle de Méxioot del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus ·

instalaciones. Controla~ y gestionar las bajas y remates de bienes 

del Instituto Mexicano del Seguro Social y controlar loa aspectos_ 

de intendencia y limpieza de sus oficinas centrales. 

Asesorar a las delegaciones en materia de maquinaria, proce

so de lavado y control de dotaciones de ropa. 

JEFATURA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES: 
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les 1 culturales para loa sujetos de atención de las prestaciones_ 

sociales, as1 como dirigir la difusión de conocimientos y prácti-

cas d~ prevención social integrar a los asegurados y a sus tamili2; 

res en centros, clubs, brigadas, agrupaciones sociales, etc., pla

near, organizar y dirigir programas de desarrollo de la comunidad,¡¡, 

de capacitación cívica, de adiestramiento y rehabilitación social_ 

en el trabajo, en función de planes de desarrollo y en coordina••• 

ci6n con otros que realicen otras ina~ituciones gubernamentales y 

no gubernamentales; dirigir guarderia.s para loa hijos de los trab_! 

jadores del.IMSS. 

JEFATURA DE SERVICIOS GENERALES: 

Determinar las normas y procedimientos para el control de c2 

rreepondencia y archivos de las dependencias del Instituto Mexica

no del-Seguro Social 1 operar lo relativo a la correspondencia y• 

archivo de las oficinas centrales; planear• organizar, dirigir y • 

controlar la gestión y operación de los teatros, lavanderías, red_ 

de comunioaciones'el&ctrioas y vehiculoa en el Distrito Federal y 

Valle de Méxioot del Instituto Mexicano del Seguro Social y sus ·

instalaciones. Controla~ y gestionar las bajas y remates de bienes 

del Instituto Mexicano del Seguro Social y controlar loa aspectos_ 

de intendencia y limpieza de sus oficinas centrales. 

Asesorar a las delegaciones en materia de maquinaria, proce

so de lavado y control de dotaciones de ropa. 

JEFATURA DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES: 
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Planear, proyectar, organizar y controlar la ejecución de t,2 

das las construocioneat ampli~ciones o modificaciones a los irunue

bles del Instituto. Fijar normas arquitect6nicas y de estructuras¡ 

7 especificaciones para la formu.lación de proyectos. Realizar en -

coordinación oon la Subdirección Jurtdica la contratación de form;a 

láción de proyectos construcción de obras y la supervisión de pro

teaioniatas residentes. 

Contratar en coordinación con la Jefatura de Adquisiciones,_ 

el suministro y la instalación de los equipos necesarios para los_ 

servicios de los inmuebles del Instituto. Asesorar t~onicamente a_ 

otras dependencias del Inatituto Mexicano del Seguro Social en ma

téria de adquisición y venta de inmuebles¡ mantener intercambio de 

datos t&cnicoa y experiencias con instituciones afines en el pala_ 

o en el extranjero. 

~EFATURA DE COHSERVACION DE INMUEBLES Y EQUIPOS; 

Planear, dirigir, coordinar y supervisar la conaervaoi6n y _ 

q¡antenimiento preventivo o correctivo y adaptaciones que requieran 

los inmuebles, equipos e in~talaciones del Instituto. Llevar los - · 

inventario& técnicos y de caraoterístioas y registros o diagramas_ 

t&onicos de los inmuebles, instalaciones ¡ equipos y evaluar perig 

dicamente las técnioaa aplicadas para su conservaoi6n y operaoi6n. 

Realizar estudios de naturaleza técnica y legal aobre su ma• 

teria y asesorar o asistir a las delegaciones y dependencias del -
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Ins"tituto Mexicano del See;uro Social que lo soliciten. · 

JEFATURA DS 3LJRVICIOS PERSONAL: 

Realizar el reclutamiento, selección, contratación, registro 

y control del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social¡ • 

atender y orientar a éste en cualquier asunto derivado de sus rel! 

ciones contractuales. 

Proporcionar nl Instituto el personal calificado para cubrir 

sus necesidades; administrar el otorg~miento de prestaciones a ~s

toa de acuerdo con el Contrato Colectivo de Trabajo. Interpretar,• 

aplicar, supervisar, controlar y proponer lna modificaciones que • 

procedan al Contrato Colectivo de Trabajo, loa reglamentos y eonv! 

nios celebrados , y asesorar a las autoridades superiores en esta -

materia. 

JEFATURA DE COORDitlACION DE D:é:LEGACIONES: 

Establecer las normast instructivos reglumentos de carácter. 

general para la operación de laa delegaciones en materia adminis-

trativa¡ supervisar la estructura interna y la operación t&cnico-

adrainistrativa a efecto de que ee ajusten·a las disposiciones re-

glamentarias, normas y procedimientos que determinen las Jefaturas 

de Servicios correspondientes. 

Coordinar la gestión administrativa de las Delegaciones, con 

loa 6rganos de la Subdirección General Adm~nistrativa, captar ¡ 

evaluar los programas de desarrollo de las Delegaciones y su oper~ 

ción; ooordinar la planeación p~ra la formación y desarrollo del -
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personal ejecutivo de las mismas. 

Planear y desarrollar eventos tendientes a perfeccionar la -

politica de descentralización y de operaci6n de las deleeaciones;

asesorar a los Órganos superiores del Instituto Mexicano del Sezu

ro Social en lo relativo a la operación de l~s mismas. 

Hacer la evaluación de las necesidades y la tramitación de -

plazas de personal técnico-administrativo, as! como el mobilinrio_ 

y equipo solicitado por las Delegaciones. 

Dt;P,~RTAMENTO DB ALH.\CBNES i 

Suministrar loa articulos requeridos por las unidades del 

Instituto, alfllacennr &:stos conforme a la::? normtts de clasificación_ 

y coditicuci6n establecidas¡ recibir y revisar los nrtioulos que -

hayan d~ almacenarse; reponer lns existencias; levuntar los inven

tarios ¡ llevar loa registros de almacén necesarios para el con--

trol de los bienes. 

SUBDIRECTOR G~NERAL JURIDICO: 

Planear, organizar, dirigir, evalU'•r 1 coordinar y controlar_ 

la gestión de los Órganos de ln Subdirección General Jurídica y la 

aplicación de los recursos humanos, t&cnicos y materiales para la_ 

px-estaoilin de los servicios jurídicos. 

JEFATURA DE SERVICIOS LEGALES: 

Formular los proyectos de Ley, decretos y reglamentos corre~ 

pondientea a las actividades del Instituto, aa1 como los convenios 
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1 oontratoet oon uxcepción de los contratos de trabajo. 

Resolver las consultas de tndole jur!dica relacionadas con -

el servicio público que presta el Instituto, con excepción do aqu.! 

llao que por su naturaleza establezcan una tesis· de car~oter gene• 

ral 1 las que se someterán a resolución del Consejo Técnico; as! 0,2 

mo las que formulen las dependencias del Seguro Social con excep-

ci6n de la.a que se refieren a relaciones obrero-patronales del -

IMss. 

Estudiar jur{dica.mento los expedientes relativos a solicitu

des de pensiones y formular el p~oyecto de resolución que se some

terá a consideración. del Consejo Técnico; fijar los términos en -

que deban otorgarse las fianzas que se den en garantia al Institu-

tot llevar el control de las mismas, exigir su cumplimientc u ord,!. 

nar su cancelación. 

Praotiear avalúoe de bienes inmuebles que orrecen los emple.! 

dos del Instituto como garantia hipotecaria; tramitar ante la Com! 

si6n Nacional de Aval6os lo relativo a la compra-venta de bienes -

inmuebles propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social1 7 -

mantener al día el catastro de estos bienes. 

Llevar a cabo investigaciones que soliciten las dependencias 

del Instituto; as! como asesorarlas en materia legal; controlar 1 

mantener actualizado el catálogo dactilóscopico 1 grafoac6pioo de_ 

funcionarios 1 empl$ados del mismo. 



Autorizar a las Oficinas Federales de Hacienda el cobro de -

cuotas del Seguro Social; y dictaminar sobre la aceptación de las. 
\ -

donaciones, herencias, legados y subsidios que se otorguen al Ins-

tituto. 

JEFATURA DE SERVICIOS LABORALES: 

Intervenir en loa conflictos que ee susciten entre el Ineti-

tuto y eua trabajadores o el sindicato, y en su caso defender ante 

las autoridades laborales los intereses del mismo. 

Actuar como órgano de consulta de las distintas dependencias 

del Instituto, respecto al alcance y efectos de las normns conten! 

das en las disposiciones laborales¡ presentar denuncias o quere••• 

llas por delitos cometidos por trabajadores del Instituto Mexicano 

del Seguro Social en contra de 'ate. e intervenir y vigilar la m8!. 

cha de los asuntos penales por los delitos cometidos contra terce-

roB por loe citados trabajador~=· 

Proceder, en su caso, a rescindirles los contratos de traba-

jo, aceptar renuncias y formalizar los convenios o transacciones en 

relación con loa trabajadores del Instituto o el sindicato; atender 

ante las autoridades laborales los conflictos que planteen 6stos -

en su calidad de asegurados, los asegurados o los derecbohabientee 

de ambos; asi como dictallÍinar respecto a los derechos de familia--

res o terceros en los casos de muerte del trabajador. 

Integrar mediante la designación.de representantes, la Comi

sión Mixta de Jubilaciones y Pensiones del IMSS. 



- 62 -

JEFATURA DE ORIENTACION Y QU~JAS: 

Orientar e inf orm~r a loe sectores interesados sobre loa fi ... 

nes, organización y trámites d~l Instituto con la gestión de pres

taciones y ser~icios¡ atender a las quejas o conflictos planteados 

por los dereohohabientes oontra el Instituto Mexicano del Seguro -

Social en relación a los servicios Médicos y brindar asesoría a la 

Subdireoc:!.ón General Médica para fines de mejoramiento de los mis

mos; dictaminar en loa términos de la fracción III del articulo 51 

de la Ley del Seguro Social sobre la prórroga de prestaciones méd! 

cas; aai como la invalidez de personal del Instituto por enferme-

dad no profesional. 

Estudiar y dictaminar para resolución del Consejo Técnico de 

las reclamaciones de gastos efectuados por derechohabientes en a-

tenoión médica particular por posibles deficiencias o neeación del 

servicio médico del Instituto; extender, dentro de la circunscrip• 

oión del Distrito Federal y Valle de México, certificados de inca

pacidad a asegurados encamados en servicios hospitalarios ajenos -

al Instituto Mexicano del Seguro Social, as! como tramitar certif,! 

cados de incapacidad, diferida o retoactiva, esto~ Últimos median

te estudio y dictaminación sometida al Consejo Técnico. 

Extender certificados de defunción a derechohabientes en el 

Distrito Federal y Valle de México, así como brindar asesoría téo

nico-m,dica en problemas de carácter jurídico. 



DEPARTAM:!:NTO JURIDICO DE ASUNTOS FORANEOS E INTERNACIONALES: 

Planear y organizar loa servicios l~gales de las Delegacio-

nes 1 comunicar a éstas y a su personal• empleados y abogados, las 

normas de carácter general que dicte la Subdirección General Jur!-

di ca. 

Evaluar y someter a la consideración y acuerdo del Subdirec-

tor General Jurídico, las propuestas hechas por los Jefes de Depa! 

ta.mento y, Delegados, referente a la contratación de personal, a -

iguala o a honorarios para la prestación de los servicios jur!di·-

cos. 

Obtener y revisar los informes qué rindan los delegados re--

gionales 1 estatales sobre las actividades de la competencia de e~ 

ta Subdirecci6n y formular las observaciones pertinentes, as! como 
lt· 

tramitar los viáticos, transportes, etc., del personal residente -

en el Distrito Federa1 dependiente de la citada Subd1recci6n para_ 

el deaempefto y comisiones fuera de la ciudad de México. 

Atender loa asuntos de carácter jurídico internacional que -

le sean encomendados. 

DELEGACIONES REGIONf,tES Y ESTATALES: 

Efectuar la afiliación de los patronos y trabajadores sujetos 

al regimen del Seguro Social; recaudar 1as cuotas obrero-patronales 

¡ demás recursos con sujeción a las disposiciones visentes; propo! 

cionar servicios médicos y sociales; satisfacer las pensiones aut,2 

rizadas por el IMSS. ¡ las dem!s prestaciones que establece la Ley 
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realizar en el orden adminiatrativo toda clase de actos y operaoi~ 

nea indiapenaables para cumplir las funciones que les estén encome~ 

dadas; en general aplicar las disposiciones emanadas de la Asamblea 

General, del Consejo Técnico y de la Dirección General, aoi como -

las normas que dicten las autoridades superiores. 
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CAPITULO !I 

(1) Beveridge William 

(2) De la Cueva, Mario 

(3). IBID 

(4-) Véase 

. (5). Tomado del Manual de Or

ganización del Gobierno_ 

Federal. 1966-1910. 

Las Bases de la Seguridad So-

cial. Pasim. 

op.cit. T. I. 

Antecedentes de la Lez del Se

!)l!ro Social. Instituto Mexica• 

no del Seguro Social 19?0. 
Esta obra que publica el IMSS. 

recopila las leyes y datos que 

constituyen los antecedentes .. 

haciéndola una fuente informa
tiva de mucha vaiia • 

Secrataria de la Presidencia -

Comisión de Administraci6n PÚ• 

blioa. PP• 641-650. México. 
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CAPITULO TERCERO 

I.- LA SEGURIDAD SOCIAL; UNA GARAN'rIA 

II.• FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD 

PATRONAL. 
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CAPI'l'ULO TERCERO 

I.• LA SEGURIDAD SOCIALi UNA GA~ANTIA. 

I.- Visto ya el aspecto de origen de la seguridad socia~,qU! 

remos analizar el intergs que rige en determinadas personas para • 

asegurar a otras, por ejmplo, encontramos que el principal intere

sado resulta ser el trabajador por lograr asegurarse contra los -

riesgos de trabajo, pero también lo bOU los ampleadores, la !ami•• 

lia y la noniedad en general. 

La razón del inter&s puede explicarse brevemente: el trabaj!, 

dor necesita tener la certeza de que si en el desarrollo de su ac

tioidad laboral eubre un riesgo contar& con la atención médica 1 -

suministro de medicinas y materi~l de curación necesarias, de lo -

contrario pudiera suponerse que o bien no ·tuviera loe medios eco

n6micos suficientes para atenderse, debido a lo cual su salud re-

sentirla un menoscabo que pudiera hasta provocarle la muerte, o 

bien, que teniendo los medios los viera disminuidos al no tener 

una capacidad económica tal que pudiera soportar los gastos que ae 

suscitaren; estas dos aituaoionee le impiden de cualquier manera -

conservar el único patrimonio que tien•t que es su trabajo; la. fa

milia es también interesado directamente, porque depende del trab,! 

jador, ya que el patrimonio de éste ea el de su familia; el patr6n 

también debe ser interesado en el aseguramiento de sus trabajadou• 



res ya que de lo contrario, se ve?•ia obligado a cubrir las indemn! 

zaciones correspondientes, sin dejar dudas respecto a su responsa

bilidad. Al Estado le interesa que quede asegurado el trabajudor 1 

su familia, para evitar la indigencia, pues aún cuando existe la -

asistencia social, ésta seria impotente para poder atender todos -

los casos de riesgos de trabajo, provocando además un fuerte gasto 

que repercutirla en los causantes. A la sociedad en general inters. 

saque el seguro social del trabajador_funcione obligatoriamente -

porque as{ se mantiene en vias de desarrollo el progreso, además • 

de que la misma aboga por la realización de la justicia social. 

Sobre lo que la justicia social es, podr!amoe escribir hojas 

y hojas sin llegar a estar de acuerdo con una de!inioión¡ si sobre 

la justicia, como t&rmino simple, no ha habido un acuerdo sobre 6U 

concepto, menos lo puede haber sobre la justicia social. Ea curio

so, sin embargo, que, aún cuando no exista una detinici6n, el con

tenido sea conocido, eat& aceptado y sea anhelado po~ la sociedad_ 

en general. Quizá al señalar que la justicia social es la realiza

ción pura y virtual del Derecho Social, encontramos un cierto a~n

tido práctico, siempre que hayamos llegado antes a un acuerdo sQ-• 

bre la definición o acepción del Derecho Social. {Supra cap. No.¡). 

El maestro Trueba Urbina considera que ee pueden concretar loa si

guientes tipos de justicia de acuerdo con las ensefiansaa de Santo_ 

Tomás: justicia conmutativa, o sea, la justicia del derecho priva• 

do; la justicia legal corresponde al derecho público 7 la justicia 
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distributiva al derecho social (1). 

Si bien es cierto que la justicia no admite adjetivos calif! 

cativos y que ál agregar el ep!teto "social" pudiera no significar 

nada (2), tampoco puede negarse que al hablar de justicia social -

se pone un cieto énfasis, recalcando la idea de proporcionar just,! 

oia primero al que más la necesita, de ir en ayuda de aquel que S!, 

fre más 11injusticiae11 , el que indiscutiblemente es el m~s débil ... 

(3), por ello hemos optado por hablar ~e la Justicia social como • 

el resultado del cumplimiento de las garant!ae sociales. 

Las garant!as sociales tienen como punto de vista al hombre_ 

dentro de una sociedad, conviviendo con seres semejantes, limitan• 

do sus libertades y sus derechos para no atropellar los de loa de• 

más, que tambi&n merecen el respeto n sus derechos~ 

Las garantias sociales se plasmaron por vez primera en loa w 

Textos Constitucionales en M~xico, cuando se rompieron los sellos_ 

clásicos del derecho y el constituyente babl6 de la necesidad de -

establecer beneficios en favor de loa trabajadores; de los campes! 

nos, etc. Corresponde a México, y esto nos enorgullece, el haber • 

iniciado la Constituciónalizaci6n del Derecho Social., de estable-• 

cer no solo garant!as individuales, sino también las sociales. 

Nuestro ejemplo se tomó en el Tratado de Versalles, formado-en 

1919, en el cual, por el artículo 388, se dispuso la integraci6n -

de. la actual Organización Internacional del Trabajo, 

Laa garantías sociales sont dice Trueba Urbina "Derechos es

tablecidos por el Estado para tutelar a la sociedad, a los campes,! 
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nos, a los trabajadores 1 a loa artesanQs, como grupos y en sus pr.2 

pias personas, as! como a los,dem~a económicamente débiles, en fu,!l 

ción del bionestar colectivo" (4). As:t, nuestra Constitución Poli .. 

tioa ile 1917 establece en varios do sus artículos algunas garantías 

sociales, entre ellos: el articulo )o. relativo a la educaci6n y a 

la ensefianza; el artículo 4o. que trata de la libertad de trabajo_ 

el 50. referido a ciertas condiciones del trabajo, presentados ae

tos dos articolos como garantías individuales base del articulo -

12); el articulo 21, cuando expresa que, al imponer multas por in

fracciones a los reglamentos gubernativos, tratándose de un jorna

lero o un obrero el infractor, la multa no puede exceder del impo!:. 

te de su jornal o sueldo en una semana; el art. 27 es muy importa~ 

te ya que eefiala la funci6n aocial de la propiedad• partiéndo de -

esta disposición todas aquellas que benefician a la clase campesi

na; por Último, el articulo 12), el más importante, el más explic! 

to, el más gene~oao, el que integra s~lidamente una b!U!e de la le

gislación laboral mexicana, cuyas disposiciones no comentamos por_ 

que el objetivo de nu!lstro estudio es decisivo, pero si haremos re

ferencia a varias de sus disposiciones, precisamente las relativas 

a la seguridad social. Esas disposiciones son las siguientes: 

La fracción XII, que ordena le creación de enfermerias en 

los centros agrícolas, mineros, industriales, etc. 

La marcada en la número XIV, que señala la responsabilidad• 

de los empresarios o patrones en los accidentes o enfermedades que 
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les ocurran a los trabajadores con motivo o en ejercicio de aua l,! 

bores; 

Y, la XV que ordena la prevenaión de loa riesgos protesiona• 

les 

Estas disposiciones dieron lugar a que se reglamentaran en -

leyes de los Estados, pero más importante fué la Ley Federal del -

Trabajo de 1931, y ahora en la nueva legislación de 19?0. Por otra 

parte, la tracción establece la creación de una ley espec!tioa del 

seguro social. 

En principio se ha establecido la libertad del trabajo, una 

libertad que puede descomponerse, o mejor dicho, analizarse desdo_ 

cuatro di!erentea p\tni:oa d& vista: 

l.- Libertad para dedicarse a la profesión., actividad, comer -
oio o industria que más convenga, interese, etc. 

2.- Derecho a no prestar el trabajo sin consentimiento y sin 

retribución. 

3.- Derecho al trabajo, como un principio de solidaridad so-

cial. 

4.- Derecho al trabajo sobre un mínimo de garautias que el -

mismo derecho laboral se encarga de reglamentar. Sobre este m!nimo 

descansa el derecho a obtener los beneficios de la seguridad ao--

cial. Este cuarto aspecto no admite límite alguno, ninguna exoep--

ción puede hacerse a sus beneficios. 

El derecho a recibir protección durante el trabajo 1 por mo• 
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tivo de ¡ate, la seguridad social, es garantía social, y al mismo_ 

tiempo podemos indicar que es un deber, esto puede expresarse con_ 

las palabras de Radbruch de que el Derec_ho Social imprime a cada • 

derecho subjetivo un contenido social de deb1,r. La seguridad so---

' cial, as! como es un derecho, una garantía social, es también un -

deber, el deber moral que tiene el trabajador de ser el primero en 

prevenir los riesgos que le puedan ocurrir por sus labores, y en -

asegurarse para que, si desafortunadamente ocurriese el siniestro, 

pueda subsistir por s! mismo y su familia pueda encontrar el apoyo 

que él le prestaba. Por esta razón se crearon. 1 hasta la techa --

funcionan, cajas de mutualidades a las que los trabajadores perte

necen. Con los miamos argumentos puede demoatrars9 el inter&e de la 

sociedad en proteger a los trabajadores, reata solo por ahora, in-

dicar cual es la raz6n de la responsabilidad de los patrones para_ 

ello tendremos que pasar sobre diversas doctrin~s que han intenta• 

do revelarlo. 

En el funcioQamiento económico del seguro social intervienen 

los t~abajadorea y los empleadores, con aportaciones econ6micas, • 

as! como el Estado, quien además lo impone obligatoriamente y vis! 

la el cumplimiento de las disposiciones de la Ley del Seguro So---

cial. 

La aportaci6n del trabajador se justifica por ser ¡¡ el pro-

pio beneficiario. En cuanto a la cooperación del empleador para C,l! , 

brir seguros en general, se entiende una obligaci6n moral traduci• 
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cumplen solo por· no hacerse acreedores a las sanciones que se imp.2 

nen por el incumplimiento del. pago de las cuotas respectivas; y, -

desafortunadamente, hay todavía empleadores inhumanos que esquivan 

de una forma u otra el pago del seguro, dejando· a sus trabajadores 

fuera de todo beneficio. 

La doctrina ha buscado la justificante de la responsabilidad 

del patr6n o empleador; las teoría.e ee han ido sucediendo con máe_ 

éxito cada vez. El fundamento de la responsabilidad do la empresa_ 

ha sido objeto de diversas teorías: la delictiva o culposa, la co.a 

tractual 1 la del riesgo profesional; son éstas las más importan-

tea. 

A.- La teor!a de la culpabilidad, que es la clásica, se apl! 

có a los riesgos por influencia del Derecho Común; se deriva de la 

Ley Aequilia o cualpa aquiliana del Derecho Romano, por lo cual 9 -

habiéndose producido un daño material o una lesi6n corporal en un_ 

hombre libre, intencionalmente, debía resarcirse Yt tratándose de_ 

una lesi6n, debianpagarse las curaciones y los jornales perdidos -

(5). 

La influencia romana en las legislaciones civiles de los de

rechos del sistema romanista, permiti6 la aplicación de esta teo--

ría en los accidentes de trabajo, puesto que los asuntos labora•• 

les estaban reglamentados, como sabemos, en loe ordenamientos civ! 

les. El dado por lo tanto, debe ser reparado, sea penalmente, con_ 

una sanción, un castigo, o bien, civilmente, mediante la repara---
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ci6n da los daños ocasionados. Aplicada la teoria a los riesgos 

profesionales, el patrón se considera imputable, cuando se pruebe_ 

que en la empresa no existían los medios indispensables para prev.2 

nirlos. La teoria basada en la responsabilidad subjetiva, cae en -

desuso en el derecho de la seguridad social, en primer lugar, por• 

que se delnba desamparados a loa trabajadores que sufrían un ries

go provocado por caso !ortuito, y en segundo lugar debido a que, -

cada día aparecen más y mejores medios_ de higiene y seguridad so-

cial que previenen y evitan los riesgos, pese a lo cual, según las 

estadísticas ao siguen provocando innumerables riesgos profesiona• 

les. Por otra parte, el problema más agudo de la teoría al ser ap,!i 

cada en la práctica, se oentra en la diiiaultad de probar la culp! 

bilidad del patr6n que oorrespond!a al trabajador victima, el cual 

quedaba sin protecci6n alguna cuando se probaba su negligencia (6) 

B.- La doctrina de la culpa, de la responsabilidad subjeti-· 

va cay6 en desuso; y surgió entonces la teoria contraactual 1 según 

la cual, por existir un nexo contractual entre personas, en este -

caso, empleador y trabajador, existia responsabilidad por los rie~ 

goa producidos. 51 empleador tenia la obligación de restituir al -

obrero válido como lo había recibido (?). Se arguy6 que esta teo-

ría favoreci~1 más al trabajador que1 la expuesta anteriormente, pue!. 

to que las excluyentes de responsabilidad del empleador disminuían 

pudiendo exigirs~ generalmente, salvo prueva en contrario; o eea -

que la inversi6n de la prueba se aplica en estos casos, tocando al 
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patrón demostrar su falta de responsabilidad en el accidente. A e~ 

ta teoria se objet6 que cuando no existiera un contrato de trnbnjo, 

no se podr!a responsabilizar al patrón, en cuyo caso se tendría --

que aplicar la teor!a de la cul~abilidad, procurando una desigul--. 
dad entre los trabajadores. Sin embargo, esta teoría no puede ace;e 

tarse porque, en primer lugar, crea la desigualdad referida y en -

segundo lugar, trat!ndose de un contrato, puede existir una cláus~ 

la que exonere al empleada' de tal responsabilidad, si nó totalmen

te, tal vez, en forma parcial. Por ~ltimo y como argumento más po-

deroso puede decirse que, en el derecho laboral moderno tiende a • 

desaparecer la teoria del contrato de trabajo argumentando que to

da prestación de servicio configura una relación de trabajo, inde• 

pendientemente del contrato, de tal manera que la teoría contrae--

tual tendría aplicación menor, en c~yo caso dejaría fuera de la •• 

juaticia a la mayoría de los trabajadores. 

c.- ta teoría basada en la responsabilidad objetiva del~ 

so creado o de la imprevisión, consagrada en los ordena.mientoa ci-

viles o iniciada por sa¡eillas y Joaserand y sostenida en Italia -

por Barassi (8) se propuso para reglamentar la responsabilidad del 

empresario en los riesgos profesionales. Según esta, el patrón qu,! 

da obligado a reparar o indemnizar los daños sufridos por oua tra

bajadores puesto que él, al establecerse, ha impuesto la posibili· 

dad de un riesgo. Las cosas que están bajo su guarda, quedan tnm--

bién en el ámbito de su responsabilidad, as!, él ea responsable de 
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su maquinaria, la que puede producir o el accidente o la enferme-

dad (9). La teor!a aparejaba la inversión de la carga de la prueba 1 

quién deberin probar la excluyente de responsabilidad era el pa·-

trón, su prueba consistía en la existencia o presentaci6n de una • 

causa de fuerza mayor o caso fortuito; sólo estas dos circunstan-

cias podian salvarle de ser responsable respecto de sus trabajado

res victimas do un riesgo profesional. Indudablemente que, la teo

ría que ahora exponemos, tuvo un gran ~delanto al abando~ar por -~ 

completo el elemento subjetivo de la culpa y al abarcar un mayor • 

número de accidentes que se debían indemnizar (10). 

La dltima doctrina aportada en el campo de loa riesgos ~rote 

sionales 1 es precisamente, la del riesgo profesional; las anterio• 

rea situaban al trabajador en gran desventaja con respecto al em•• 

presario, quien mu1 pocas veces resultaba ser responsable del si-

niestro, quedando el trabajador desamparado. Esta teor!a prescinde 

de la idea de la culpa, y bactt derivar la responsabilidad de la ~

propia existencia de la empreaa, de la industria, la que verdade-

ramente eo responsable, porque; l) ea la creadora del riesgo; 2) -

es la que se beneficia con las actividades de los trabajadores, a 

quienes considera como un elemento más en e1 fenómeno de la pro••• 

ducción. Al igual como la empresa compone los desperfectos de la • 

maquinaria, debe restituir a los trabajadores que sufran un riesgo. 

En este sentido consideramos, siguiendo a Deveati, que se 

crea una nueva concepción filosófica acerca de la evolución de •• 
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loa riesgos que puedan surgir no e~lo frente a una máquina sino 

también trente a otros fenómenos ; encontramos aqut. que preciaR-• 

mente esta nueva tendencia ha introducido modificaciones y ha ex-

tendido no e¿lo laa teorías que adjudican a la vez que justifican_ 

' 
la responsabilidad empresarial en los accidentes de trabajo para -

integrar todo un sistema de seguridad social, que lo mismo puede • 

llevarse a cabo en forma rudimeniíaria a trav&a de cajas y mutuali

dades, como la eistemátización de un seguro general obligatorio l! 

gado necesariamente a las modernas tendencias de la socialización_ 

de la medicina (11). 

El maestro de la Cueva señala que la doctrina que nos ocupa_ 

está integrada por los siguientes elementos: l) una. idea de ries~~ 

profesional, sobre la que se fundamenta la responsabilidad del em

presario¡ 2) limitación de su aplicación para acilo los accidentes_ 

del trabajo¡ 3) la aplicaci6n del prfocipio de la indemnización ·

fortaitaire; 4) la distinoi6n entre oaao fortuito y causa de tuer

za mayor; 5) la exclusión de la responsabilidad cuando en el acci

dente ha habido dolo por parte del trabajador; 6) la obligación de 

demostrar la relación entre el accidente y el trabajo (12). 

Sachet (13) afirma que loa accidentes pueden ser ocasionados 

por cinco causas: l) culpa del patr6n; 2) culpa del trabajador; 

)) caso fortuito¡ 4) fuerza mayor; y 5) hechos desconocidos. Basa-

dos en esta consideraci6n, en donde ae demuestra que el patrón no_ 

tiene siempre la c~lpa, deber!a excluírsele de reaponsábilidad; 
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sin embargo, sabemos que uno de los principios más importantes que 

informan a nuestra materia de Seguridad Social es la equidad, de • 

manera que, quien crea el riesgo, debe atender a los perjuicios o-

casionados en la parte más débil, que es el trabajador. 

La teoría del riesgo profesional supera a las anteriores el!; 

horadas sobre principios civilistas, al proteger a la víctima en -

la m~yor parte de los casos, excepci6n hecha de aquellos en que •• 

participe su dolo, o cuando exista fuerza mayor, pero incluyendo 

los casos fortuitos. 

Significa lo anterior que esta teoria atiende el objetivismo 

de la creación del dafio y no el subjetivismo de la culpavilidad, -

además de que ae ayuda de las experiencias que demustran que, pese 

al avunce de la técnica, tanto industrial como de la seguridad, se 

pueden evitar y desterrar algunos riesgos, pero surgen y se·provo-

can otros. 

La responsabilidad objetiva que fundamenta el riesgo profe--

sional se limita a determinadas circunstancias, puesto que, como -

dijimos antes, el dolo del trabajador excluye toda responsabilidad 

patronal, no así la negligencia del trabajador, que se considera • 

una consecuencia del trabajo, ya que, el trabajador habituado a 

·ana actividad determinada, llega a adquirir tanta confianza que el 

descuido es normal, además de que es difícil mantener la atención_ 

por tiempo cont;nuo (14). Las estadísticas demuestran que la mayor 

parte de loe accidentes ocurren en las últimas horas de jornada. 

B~tTJlC6 ~ 
l. N. A; Rli., 
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A eate respecto se ha planteado el problema de saber si el -

patrón ea responsable de los accidentes debidos a la culpa que los 

romanos llamaron "lata11 (ahora denominada excusable), o ªªª• a que• 

lla que 110 cometerla un hombre dotado de inteli5encia normal, El • . 
Doctor de la Cueva (15) señala que al respecto se han abierto dos_ 

corrientes que Sachet emplea durante las discusiones de la Ley 

Francesa de 1898: una 1 que afirma que el obrero es descuidado por_ 

naturaleza y, que por lo mismo, ea necesario llamarla la atención_ 

para que ponga más empefio, porque, el saber que no obstante su de! 

cuido tendrá el derecho a la indemnización, significa fomentar su~ 

distracción; por otra parte, dice esta corriente, la culpa inexcu-

sable no tiene relación con el trabajo 1 en consecuencia no debe -

tener derecho a que se le proteja. Esta tésis no es justa, y le 

falta elaboración t~cnica 1 pues si bien podrirunos echarla por tie-

rra tan solo pro su falta de humanismo y del principio de equidad 1 

podemos atacarla tambi~n por no saber combinar el elemento de la -

culpa con los accidentes de trabajo, negándole toda relación cuan-

do es bien claro que si existe. 

La otra teoría ea más hWllana, sostiene que el trabajador si_ 

tiene derecho a indemnización puesto que, si en principio es res-

ponaable el patr6n, no sarta justo que despu6s tras resultar lesi_2 

nado sufra el perjuicio de loa gastos para la curacian y la limit! 

ción para seguir obteniendo el salario. El trabajador tiene oblig! 

ci6n de poner esmero en el trabajo. incluso la Le¡ del Trabajo lo_ 
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señala expresamente (16), en caso de que no lo haga, puede reci--

bir1 desdo luego una amonestación, y si persiste, es posible que -

reciba otras medidas diaciplinarias conformo a la legislación lubg 

ral, pero de cualquier manera es necesario hacerle ver el mal que_ 

está fomenCando y ~l mal que está causándose a si mismo; y de cua! 

quier forma presentado una vez el riesgo, ea necesario que se le'• 

proteja y se le asista. 

La mayoría de las legislaciones de seguridad social sostie--

nen este segundo criterio. Se explica debido a que 1 aparte de apo• 

yaroe en elementos más humanos, habría siempre la dificultad de --

graduar la ponn 1 la cual, desde el punto de vista patronal, seria_ 

por lo general estimada como grave, la responsabilidad del patrón. 

La teoria del riesgo profesional, según dice el maestro de • 

la Cueva, ea 11la idea ael riesgo espeoHico de determinadua proi'e• 

siones, ea la idea que sirve para !ijar la responsabilidad de los_ 

empresarios en las industrias y profesiones creadoras de un riesgo 

especifico nuevo en la vida del siglo XIX11 (l?). 

La teor!a sostiene el criterio de que en los accidentes de-

bidos a caso fortuito si hay responsabilidad para el patrón, no 

ast en los que ae deben a causa de fuerz~ mayor. Esto nos lleva a_ 

aclarar la distinción de ambos conceptos, dado que tiene una impor 

tanoia mayor en derecho de seguridad social. Sachet dice (18) que_ 

11la fuerza mayor es un fenómeno natural de orden !laico o moral, -

que escapa a toda previsión y c~ya causa ea absolutamente extraña_ 
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a la empresa. Lo que caracteriza a la fuerza mayor es que tiene su 

causa en un hecho totalmente desligado de l~ empresa, Es necesario 

hacer la aclaración de que la Corte de Casaoi6n de Francia, no cou 

sidera fuerza mayor cuando la industria o empresa puso en movimie.!l 

to esaa fuerzas naturales o agrav6 sus ef'eotoa 11 • Caso fortuito 11es 

un acontecimiento que si bien escapa 11 la previsi6n humana, tiene_ 

su oauea en el funcionQmiento mismo do la explotación, es la falta 

objetiva., es decir, la falta de induat~ia no del empresario". Para 

Paul Pie (19): "La fuerza mayor forma anti tesis al simple caso i'o,t 

tuito, que es un riesgo industrial que debe entrar en las previsi.2 

nea patronales, tanto más cuanto que, en muchos casos, el pretend! 

do caso fortuito no ,¡;¡¡¡ sino la consecuencia de una falh inicial,

de un descuido del patrono o de sus empleadosn. 

Para el Doctor de la Cueva, 11Caso fortui~o ea todo aconteci

miento imprevisto e inevitable, cuya causa es inherente a la empr!. 

aa o que se produce en ocasión del riesgo creado por la propia nei!J> 

ciaaión, en tanto la fuerza mayor es el acontecimiento imprevisto_ 

cuya causa fhica o humana ea absolutamente ajena a la empresa" 

(20). 

Por lo que respecta al dolo del trabajdor, podemos conside-· 

rar que se trata de la voluntad del mismo en ocasionarse el acci-

dente y deaearae las oonaecuencit1s propias de éste. Es fácil oom-

prender el porqué la Ley no proteje a estos trabajadores aocidentA 

dos, ya que no se va a indemnizar a alguien por sus actos del~otu2 
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sos, 1 .además porque no existe ninguna relación con el trabajo. El 

problema de la intencionalidad en el accidente se preGenta no po-

oae veces, ocasionado por diversas circunstancias' por el deseo de 

obtener una cantidad en concepto de indemnización, la iritenci6n -

suicida, el deseo de un per!odo de descanso; etc., causas que eolo 

m~diante la ed.ucación del trabajador son posibles de evi tarae. 

Los accidentes del trabajo, hemos repetido en varias ocasio

nes, deben. tener relación con el trabajo. El término,' a simpl~ via 

ta, parece fácil de delimitar, sin embargo encierra un acerti·jo d! 

f!cil de resolver¡ nos remitiremos a la doctrina francesa, por que 

de ella se deriva nuestra teor!a: primeramente¡ se debía demostrar 

la relación entre el accidente y el trabajo, con base en la misma_ 

ley francesa que conaidcraba que loa accidentes debían ocurrir --

11por el hecho o en ocasión del trabajo", disposición que dió lugar 

a una serie de interpretaciones, entre las ounles destaca la de la 

Corte de Casación que aceptaba como tales accidentes, loa ocurriM• 

dos11 en el lugar y durante las horas de trabajo" su criterio fu& • 

ampliado poaterioroente al señalar que por lugar de trabajo debla_ 

entenderse el lugar en donde se encontrara el trab~jador por orden 

del patrón, y todo lo hecho por orden de &l entra en la considerA 

ción de las horas de trabajo. La Interpretación de la Corte tiene_ 

el mérito de despojar al trabajador de la necesidad de probar la • 

relación del accidente con el trabajo, puesto que sería consideraM 

do as! cuando ocurra en el lugar de trabajo durante las horas de .. 
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trabajo. Pero desde luego, la.interpretación no fué unánimemente.! 

ceptada¡ Sachet (21) la criticó indicando y demostrando la posibi

lidad de accidente durante las 11.oras de trabajo ¡ eti. el lugar de -

· éstet· sin que fueran riesgos profesionales y, come ejemplo, Mtli -

la riña entre trabajadores. Aceptó, tambi&n, la posibilidad de ac

cidentes fuera del lugar do trabajo ¡ de las horas de éste, que --

verdaderamente son accidentes de trabajo. 

La teorla del riesgo profesional, os, sin duda alguna como -

ya antes· expresamos la que mayor protección brinda a los trabajad,2 

res, sin embargo, las legislaciones actuales lo han superado, entl?l 

ellas estli la mexicana que será analizada posteriormente. 

La seguridad proporcionada a loa trabajadores sobre los,rie,! 

goa de trabajo, tiene que absolverse con un sistema integral de ª.!t 

I guridad social• ¡a que, por lo pronto, solo constitu¡e una parte de 

la misma. 

Conviene referirnos a las ideas de Mirolo cuando hace alu---

eión a la situación injusta que se presenta con un trabajador que_ 

,por no tener patrono no recibe beneficios, pues el seguro contra -

accidentes de trabajo requiere primero una relaci6n de dependencia 

jur!dica (21 bis). 

Todavía después de la teoría del riesgo profesional, encon--

tramos otra basada en el criterio de 11autoridadtt elaborada por 

Rouast principalmente, quien, al igual que Giverd, critica a la 8;!! 

tigua teoría diciendo que, si la reparación se basa en la idea de_ 
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que el trabajador se utiliza para enriquecimiento, cuando éste no_ 

sea productivo no tiene derecho a reparación, o bien, que cuando la 

empresa no tenga ganancias, no tendrá la obligación de indemnizar~ 

Gaete l"eau111e la teoría del 11rieégo autoridad" as!: 11Toda persona .. 

que agrupa bajo su autoridad a otras, a quien entrega la realiza-

ci6n de un trabajo determinado para que sea ejecutado en el lugar, 

forma y tiempos ordenados, y con los materiales que ella proporci~ 

na, debe responder de las consecuencia~ perjudiciales que resulten 

de dicho trabajo para quienes lo ejecuten, en razón de ser efectos 

de propia autoridad" (22). 

Sería muy interesante exponer los criterios de loa autores -

más conocidos, sus críticas a las teor!as y sus aportaciones, sin_ 

ambargo ·, por el problema del tiempo, nos limitamos a seflalar las_ 

teor!as antee expuestas, por considerarlas las más intereso:ntes ti_ 

importantes. El Doctor.de la Cueva afirma que el fundamento miemo_ 

de la reparación no tiene que busca se en doctrinas 1 teor!as, si• 

no que se encuentra en el propio contenido del derecho del Trabajo, 

su fundamento, y efectivamente ea as!, sólo que, nos permitimos o

pinar que si todo lo leg1.slaó.o no fuera objetb de discusiones ant!. 

riores por parte de personas dedicadas a la doctrina, la Ley, en -

algunos casos, podr!a pecar de ser un poco injusta o muy injusta;~ 

el maestro de la Cueva indica que existen dos eietemas sobre 1a -

obligación de reparación: a) a cargo del patr6n, b) a cargo de la_ 

sociedad; pensamos que obliga más el patrón. 
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~oría del riese¡o profesional en la Lez Fedet,al del Tra!?a 

Nuestra Constitución de 1917 recogió con grt>n acierto los -

principios de esta teor!a y más tarde la llev6 a la Ley reglament~ 

ria. La teoría se aceptó en nuestra legislación y ee le ha ido am

pliando conforme a las necesidades, por loq ue puede decirse que,

ha adquirido algunas variantes; una de ellas, muy importante, la -

extensión al campo de las enfermedades, por que como vimos antes,_ 

.la teoría solo se había referido a los accidentes. Por otra parte, 

el criterio de la Suprema Corte de justicia ha abandonado el cri• 

terio da riesgo esp~c!fico de una producción .J?$ligros1.1, para refe

rirse a cualquier organizaci6n de trabajo. También ha dejado de -ª 

considerar que el accidente tiene que tener una relaci6n directa e 

inmediata con el trabajo, y aei lo sostiene la Ley misma cuando en 

la fracción XIV del articulo 123 de la Constitución impone al pa•• 

trón la responsabilidad por los accidentes de trabajo sufridos por 

los trabajadores con motivo o en ejercicio de la profesión o trab! 

jo que ejecuten e incluso la nueva Ley amplia la protección para • 

ttacidentes in itinere11 • 

Artículo 1231 fracción XIV: "Loe ~mpresarioa serán responsa

bles de loa accidentes del trabajo y de las enfermedades profesio

nale·a de los trabajadores, surridas con motivo o en ejercicio de -

la profesión o trabajo que ejecuten; por tanto, los patrones debe

rán pagar la indemnización correspondiente, según que haya tra!do_ 
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comó consecuencia ln muerte o simplemente incapacidad temporal o -

permanente para trabajar de acuerdo con lo que las leyes determi-

nen. Esta responsabilidad subsistirá áÚn en el caso de que el pa--

trón contrate el trabajo por un intermediario;" La primera expre--

sión de la norma transcrita alude a la causalidad fundamental neta, 

entre l~ función lab~rnr desarrollada y el daño sufrido por el tra 

bajador que lo lleva a efecto, de manera que, el riesgo debe ocu--

rrir durante el desempeño del trabajo .• La segunda expresión equiv! 
~~ 

le a la ampli~ción de la causalidad; no será necesario por lo tan

, to, que el accidente ocurra exactamente durante la prestación del_ 

servicio común. Y de esta segunda modalidad aparecen diversas cla-

sea de aecidentes de trabajo, por ejemplo, loa eoaeoidoe fuera de_ 

las horas de jornada de trabajo, o durante breves suspensiones de_ 

ésta, o los ocurridos durante el trayecto al lugar de trabajo,que_ 

ya mencionamos por ejemplo: 11Si el accidente ocurri6 cuando el tr~ 

bajador so dirigía a tomar sus alimentos para regresar después a -

seguir laborando, pués ésto era lo que normalmente tenia que hacer 

·por las condiciones a las cuales estaba sujeto en la prestación de 

sus servicios, resulta indudable que el accidente que sufrió si -

fu& de car~cter profesional toda vez que la fracci6~ 4IV del arti• 

culo 123 Constitucional no exige qu~ haya una relación causal inm! 

diata o directa entra el trabajo desempeñado y el accidente de tr.! 

bajo, sino que impone al patrono la responaabilidad por loe acci..-

dentes de trabajo, sufridos por los trabajadores, con motivo en -
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ejercicio de la profesión o trabajo que ejcutan. Para que surtan -

efecto las responsabilidades de los patronee en relación a los ac• 

cidentea de trabajo, no es indispensable que el accidente aoontez• 

ca precisamente durante la jornada de trabajo, bastando que el o-· 

brero se encuentre subordinado a la empresa o realizando cualquier 

otra clase de laborea en su beneficio, 1 en tal virtud si el ncái• 

dente tiene lugar en los momentos en que el obrero se dirige a de

sempeñar su trabajo, el patrón es responsable de ese riesgo. 

La doctrina y legislación mexicana también han aceptado la -

existencia de causas excluyentes de responsabilidad, aunque no cojp. 

ciden con las expresadas anteriormente ya que laa reformas a la -· 

nu~va ley del trabajo introducen diferencias. Y por otra parte, C,2 

mo oxcepci6n a la regla general, aparece como excluyente, el caso_ 

de embringu&z o el estado causado por narcóticos o drogas enervan

tes .. 

El articulo 488 de la Ley Federal del Trabajo exceptúa a los 

patrones de las obligaciones que les impone en caso de accidente -

de trabajo. 

I.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en º.!! 

tado de embriaguez. 

II.- Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo 

la acción de algún nárcótico o droga enervante, salvo que exista ~ 

prescripción m¡dica y que el trabajador hubiese puesto el hecho en. 

conocimiento del patrón ¡ le hubiese presentado la prescripción --



suscrita por el médico~ 

III.- Si e~ trab~jador se ocasiona intencionalmente una ·1e-• 

ai6n por si solo o de acuerdo con otra persona; ft 

IV.- Si la incapacidad es el resultado de alguna riña o in-

tento de suicidio. El patrón queda en todo oaao obligado a prestar 

los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabajador a su_ 

domicilio o a un centro médico. Como ae vé. en estos casos el em-

pleador solo tendrá obligaci6n de proporcionar loa primeros auxi·

lios. Puede considerarse asta actitud legal como una sanción al i~ 

cumplimiento de las obligaciones por el trabajador, aunque la san

ción pecar!a por severa, sabemos que la legislación otorga facultad 

al patrón para rescindir la rel~ción de trabajo cuando el trabaja

dor, en el centro de trabajo, se presente en estado da embriaguéz_ 

pero tambi~n es factible que el empleador impida au entrada toman• 

do la ausencia como injustificada. (Cfr. Art. 47, frac. XIII LFT). 

Respecto a la intención de la víctima de causare la incapac! 

dad, ya vimos que no debe existir la obligación de indemnizar ac-

toa delictuosoa. El mismo articulo antes citado, en su.fracción -

III seilala la exclusión de responsabilidad. (Si el trabajador se .. 

ocasiona intenoionallllente una lesión por si solo o de acuerdo con_ 

otra persona; 1 IV, Si la incapacidad es el resultado de alguna r! 

fta'o intento de suicidio). La exoepoión debe entenderse justifica• 

da por el dolo del trabajador. La incapacidad a que se refiere, d,! 

ba entenderse, tanto cuundo se la provoque inicialmente, como --· 
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cuando agrava el accidente tanto en su proceso curativo como en_sUi 

resultados. 
\ 

Otra excepción que establece la Ley es la relativa a la cir

cunstancia de riña o intento de suicidio.(Fracc. IV); Aqui debemos 

hacer las siguient~e aclaraciones que consideramos pertinentes; en 

primer lugar, el intento de suicidio deberia mencionarse en la te¡ 

cera fracción que se refiere a las causas provocadas intencional--

mente por el trabajador mismo, puesto que la propia ley consigna -

posibles efectos en un riesgo ocurrido, y entre ellos está la mue! 

te. Por lo que sa refiere a la riña, el que provoca o el que agre• · 

de no tiene ningún derecho a ser indemnizado, pero a! debería te-~ 

nerlo el que es agredido o provocado, conaide~ando que actu6 en d,!. 

fenaa propia. Por otra parte, la Suprema Corte ha establecido que_ 

los accidentes ocurridos por ~ delictuosoe si son accidentes -

de trabajo, a ejemplo citamos las siguientes ejecutorias: Cuando -

un hecho delictuoao, que se realiza en las mismas condiciones que_ 

si proviniera de cu<Üquier fuerza física, produce lesiones y a-Gn -

la muerte del trabajador, tal hecho debe estimarse como accidente_ 

de trabajo, si se reunen los requisitos para la existencia de éste, 

independientemente de que tenga, a·la vez, el carácter de delito._ 

siendo procedente eetableoer, en consecuencia, la obÍigaci6n para_ 

el patrono de indemnizar a la victima o a sus deudos. 

Cuando el accidente ocurre por hechos delictuosos, la Cort~. 

tambih ha sostenido que se trata de accidentes de trabajo; 11La 
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Cuarta Sala de la Suprema Corte ha seguido sosteniendo la téais de 

que cuando un hecho delictuoso se realiza, desde el punto de vista 

de quien lo cornete, en las mismas condiciones que si pr•l>Viniera de 

cualquier fuerza fíaica, cuya acción fortuita produce·lesiones y -

aún la muerte del trabajador, tal hecho debe estimarse como accid!,n 

te de trabajo, independientemente de que tenga el carácter de del! 

to 11 • La ·1oy de 1931 liberaba al empleador o patrón de su responsa

bilidad cuando el riesgo ocurriera por.causas de tuerza mayor se-

gún expuaimos antes. La nueva legislación ya no se refiere a esta_ 

posibilidad lo que interpretamos· en el sentido de existencia de~ 

responsabilidad. 

Por otra parte claramente señala la L~y que n~ h8or~ exclu-

sión de responsabilidad en los oasos mencionados por el articulo -

489. 

"l•• Que el trabajdor explicita o implícitamente hubiese asu

mido los riesgos de trabajo. 

II.- Que el accidente ocurra por torpeza o negligencia del -

trabajador, y, 

III.- Que el accidente sea causado por imprudencia o negli-

genoia de algún compafiero de trabajo o de una tercera persona!1 

Otra modalid~d de la nueva ley se consigna en el articulo 

490 cuando aumenta en sentido econ6mico la responsabilidad patro-

nal si el riesgo ocurre por su falta inexcusable, con·eato halla-

moa una relaci6n con la doctrina romana.de la Lex A~qµila en au r! 
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terencia a la culpa lata. 

Articulo 490.- En los casos de falta inexcusable del patr6n1 

la indemnización podrá aumentarse hasta en un veinticinco por cie! 

to, a juicio de la Junta de Conciliaoi6n y Arbitraje. Hay falta -· 

inexcusable del patr6n; 

"I.- Si no cumple las disposiciones legales y reglamentarias_ 

para la prevención de los riesgos de trabajo' 

II.- Si habi&ndose realizado accidentes anteriores, no adop• 

ta la medidas adecuadas para evitar su repetición; 

III.- Si no adopta las medidas preventivas recomendadas por_ 

laa comisiones creadas por lQB trabnj~dores ·y los patrones, o por_ 

las autoridades del Trabajo; 

IV.- Si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro 

que corren y éste no adopta las mediduG adecuadas para evitarlo Yi 

v.- Si concurren oircunetancias análogas, de la misma grave

dad a las mencionad~s en las fracciones anteriores." 
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CAPITULO CUARTO 

I.- EIESGOS DE TRABAJO 

Apuntamos ya que en México, la seguridad social ha tenido un 

desarrollo notable a partir de 1940 en que ae presentara la inici! 

tiva de Ley del Seguro Social¡ signo da ello son sus últimas reto! 

mas que incorporan al r'gimen obligatorio a los trabajadores inde• 

pendientes urbru¡oa y rurales, incluyendo a los profeaioniatas li-

bres, ~egÚn expresa el nuevo articulo 4o. LSS. 

Riesgos de trabajo aon los accidentes o enfermedades a que • 

están expuestos loa trabajadores en ejercicio o con motivo del Lr,! 

bajo (urt. lt73 LFT). 

El accidente de trabajo se ha multiplicado considerablemente 

con la aparición y evolución del maquinismo, aunque también ea cie!: 

to que, se ha procurado desarrollar el campo de la seguridad indu,! 

trial creando una serie de medidas que tienden a evitar en lo pos! 

ble la ocurrencia de tales accidentes. E igual puede decirse res•• 

pecto a las enfermedades, provoo~das en el trabajo cuando se util! 

zan aubetanoias tóxicas o cuando es de tal índole que repercute en 

la condición física del trabajador; tambi~n se ha procurado crear 

medidas necesarias para evitarlas, como lo es ropa adecuada, el -

uso de mascarillas, medios de protección, eto. 

II.- ACCIDENTES P'ROFESIONALES1 

Las definiciones sobre accidentes adoptadas por divera~s .le

gislaciones, son muy semejantes; todas ellas tiene~en oonún el re-



ferirae a una "causa exterior" la cual es "súbita y violenta" 

que produce una lesión corporal". Los elementos fundamentales fUe

ron explicados primeramente por el francés Maresteing, quien defi

nió al aecidente como "lo. lesión corporal; pi•oveniente de la ac--

ción súbita y violenta de un~ causa exterior" {1). La lesión corpg 

ral no aÓlo se refiere al organismo en si, sino que también abarca 

lesiones psíquicas. Que la aoción sea súbita y violenta, significa 

la brusquedad de una fuerza que está fU'era del aujeto, actuando sg, 

bre Gste mismo. En cuanto a los efectos producidos, no necesaria-

mente deben exteriorizarse de inmediato, la aparición de las cons!. 

cuenciae pueden ser posteriores. Rueaomano agrega que, la causa ·

'productora es fortuita puesto que no puede ser provocada directa o 

indirectamente por el propio trabajador (2). 

Los accidentes para que se consideren como del trabajo, de•• 

ben según la. doctrina, ocurrir durante las horas de trabajo y en • 

el lugar de trabajo. 

No todo accidente sufrido por un trabajador genera la reapo! 

eabilidad patronal, sino que ea necesario que el accidente tenga • 

como causa inmediata o mediata el trabajo. As! se estipula genera! 

mente; por ejemplo, nuestra Ley del Trabajo dice que lo son cuando 

ocurren "con motivo o en ejercicio del trabajo11 • 

Puede ocurrir tanto por uua falta del empleador como de la H 

propia víctima, por caso fortuito o causa de fuerza mayor, pero de 

cualquier manera, provocado el accidente, el tro.bajador cesa de ll! 



borar 7 de percibir eu salario, ocasionándole una serie de perjui

cios. En principio puede entonces decirse que, cuando en estas ci! 

cunataneiaa ocurra el accidente. la presunción de que es de trabaw 

jo aparece en favor del trabajador. Por lugar de·trabajo debe en-

tenderse el sitio en donde el trabajador se encuentra o al que se 

trada:~a pará la ejecución del trabajo. Taníbién se considera que el 

accidente debe ocurrir durante las hora6 de trabajo, por que cuan

do se prowaa fuera de ellas t el trabajador no ae encuentra en 

ejercicio del trabajo. 

El articulo 474 LFl'. define al accidente de trabajo con un -

concepto más amplio que otras legislaciones: "Accidente del traba

jo es toda lesión orgánica o perturbaci6n funcional• inmediata o -

posterior• a la muerte, producida repentinamente en ejercicio o con 

motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar 1 tiempo en que 

se preste.- Quedan incluidos en la definición anterior los acciden 

tes que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de_ 

su domicilio al lugar de traba jo y de ~ste a aquel11 • 

Es decir que nuestra definición abandona los moldes tradici~ 

nales; ya no se refiere a causas internas o externas sino a lesio

nes o perturbaoionea que se producen "repentinamente". La Ley del_ 

Seguro Social entiende por accidente de trabajo sioe su Art. 11Lo_ 

que expreoe la Ley Federal del Trabajo en la materia" por lo pron• 

to este código ha recogido conforme a dos conceptos diferentes. D! 

rante 30 años su concepto era el de la Ley de 1931 art. 285, Y. ah~ 
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ra se ajusta al correspondiente de la nueva Ley. 

Expresa, por otra parte, que los accidentes en trayecto son_ 

11del trabajo"¡ afirmación ya incluida en la norma laboral. El pro

blema sobre los accidentes en trayecto ha sido ampliamente debati

do¡ existen teor:tas qtie exclu;ren de toda responsabilidad al empleo! 

Jor1 por considerar que son riesg6a a loe que todas las personas -

se encuentran expuestast mientras que otras teorias se contraponen 

considerando que si son riesgos profesionales porque se sufren 

11con motivo o en ejercicio del. trabajo". Nuestra Le:r del Seguro S_a 

cial as! lo considera y as! lo ha aceptado la Suprema Corte, como_ 

demostramos al transcribir la siguiente ejecutoria: 11La responsab! 

lidad del patr6n abarca no solamente aquellos accidentes cuya cau

sa inmediata o 41recta es el trabajo desempeñado por la victima, -

sino también loa que se producen con ocasi6n del trabajo desarro-

llado, de tal manera q~e basta que exista una relaci6n causal en-

tre trabajo y accidente o un vinculo de conexidad ent:e &stoa para 

que surja la responsabilidad del patrón por el riesgo realizado, • 

sin que para ello obste que el accidente haya oourrido·por torpeza 

o negligencia de la victima, ni que hayan tenido lugar cuando el -

trabajo se encontraba interrumpido por causa imputable al patrón,

ei el trabajador no podia salir del lugar donde prestaba sus serv! 

cios y el tiempo correspondiente a la auepensi6n le debia ser com

putado como efectivo dentro de la jClrnada normal" en. 
Los elementos que componen la definici6n legal del accidente 
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del trabajo son: a) la lesión puede ser tanto orgánica como funci~ 

nal; b) inmediata o posterior-.a la muerte; e) se produce repentin!! 

mente; d) sebrevenida en ejercicio o con motivo del trabajo; e) --

puede presentarse cualesquiera que sea el lugnr en que se preste y 

j) en cualesq11i11r tiempo en que se preste. 

ENFERMEDADES DEL TRABAJO: 

En cuanto a las enfermedades profesionales, dice Garc!a Ovi! 

do (4), que producen una intoxicación en el organismo del trabaja-. ~ 
dor, y segun su criterio, son verdaderos accidentes del trabajo, -

que se distinguen por gestarse en un período más o menos largo. 

Es probable que no tomando el verdadero sentido de la pala--

bra accidente, pudiésemos suponer que realmente la enfermedad de -

trabajo es un accidente. La enfermedad de trabajo se distingue de 

la ordinaria por que la primera se relaciona necesariamente con la 

naturaleza de la actividad desempeñada, por ejemplo, la manipula--

ción con ciertaa substancias provoca enfermedades muy conocidas c~ 

mo lo son el saturnismo y la silicosis. La prueba de la relación -

causal entre la enfermedad que se dice profesional y la actividad_ 

desempeñada es muy dificil de evidenciar de ah! que el legislador_ 

redactara una lista de las más conocidas enfermedades del. trabajo_ 

para evitar problemas de la prueba, que en ese caso. corresponded.a 

al trabajador, de manera que tambi~n con ello se invirtió la carga 

de la misma (5). 

Nuestra legislación, al igual que la francesa, hace la die--
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tinci6n entre accidentes y enfermedades, definiendo a esta última_ 

en al articulo 475 LF'l! "'omo: 11'J!odo estado patológico derivado de 

la acci6n continuada que tenga su origen o motivo en el trabajo o 

en el medio en que el trabajador ee vea obligado a prestar sus ªª.!:. 

vicios11 • El articulo 476 LFT considera que en todo caBo las enfer

medades enunciadas en la tabla respectiva son del trabajo, concep

to que debe aplicarse oon ciertas preoaueiones bajo rieago de com.!. 

ter injusticias, pues puede presentarse un cuadro de silicosis de 

un trabajador cuyas actividades estén ajenas a contraerlo y que se 

realiza por otras circunetancias vrg.un sujeto que habita próximo_ 

a un establecimiento productor de cerámica y que trabaja como ele

vadorista en una oficina alejada. 

La Ley del Seguro Social entiende en el articulo 36, que son 

enfermedades profesionales las señaladas en la Ley Federal del Tr,i! 

bajo. 

Las enfermedades del trabajo pueden ser de dos clases: a) -

las que se producen en cada profesión u oficio y que toman su .ori

gen en la especialidad y b) las genéricas, susceptibles de apare-

cer en cualquier trabajo (6). 

·La diferencia entre el accidente y la en!ermedad puede deteE, 

minarae:primero, en que en el accidente se presenta la inatantane,! 

dad; y segundo que la causa que los provoca puede medirse, mien·-

traa que en la enfermedad no puede precisarse cuand~ empieea 1 •"• 

cuando termina¡ sin embargo, ambas pueden producir una lesi6n org_!, 
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nica o ps{quoa, Los elementos de la enfermedad del trabajo son los 

siguientes: a) es un estado patológico; b) es consecuencia de una_ 

acción continuada :r e) que la causa se ori~ine o moti-le en el tra~ 

bajo o en el medio en que éste se desenvuelva. 

La generalidad de los autores consideran que entre la enfer

medad y el accidente existen diferencias, por ejemplo, Sachet toma 

la instantaneid~d como elemento diferenpiador contrapuesto al de • 

progreaividad, Bettochi, basado en conceptos médicos dice que la -

relaci6n etiológica con el trabajo está, respecto a las entermeda• 

des profesionales, en las causas patógenas, o sea en el agente mi! 

mo en el e~ntido m;dio~; y respecto al accidente en la oausa lesi

va, en el hecho que aquella causa desencadena. Hernáinz Márquez e~ 

pone lo siguiente; 1a posibilidad de su previsión puede también 

servir de pauta diferenciadora; en cuanto a los accidentes, lo not 

mal ee que no se produzcan, siendo au aparición, HUnque previsible, 

imprevista. Por lo contrario, las enfermedades profesionales ofre

cen la certeza de que antes o después, oon intensidad mayor o me-

nor, ae presentar& en obreros que trabajan en industrias capaces -

de producirlas, bien por las materias manipuladas, o por los proc! 

dimientos de fabricación empleados. Guido Bartolotto señala la di,! 

tinción con las siguientes expresiones: el accidente y la enferme• 

dad profesional difieren, el uno de la otra, por la casualidad,por 

las circunstancias y por laG consecuencias. En el accidente , la -

casualidad del evento está representada por un hecho violento, 
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mientras en la enfermedad profesional está representada por un he

cho evolutivo o progresivo. En el accidente las circunstancias ae 

presentan en la fórmula que se expresa. como "ocasión del traba.jo11 , 

y en la enfermedad profesional elevento está dado en las circunsta!! 

cias como dice la ley (italiana) que son verificadas en ejercicio_ 

y a causa del trabajo especificado en las tablas. ·r.11s consecuen--

cias que provienen del evento comprometen en un caso y en otro a -

la integridad orgánica como lesi6n y a·la capacidad productiva co

mo incapacidad. Pero en el accidente, aprte de la incapacidaa tem

poral. las consecuencias definitivas aparecen como un deterioro o¡; 

s'nico que asume el mismo aspecto de la mutilación; mientras que -

la enfermedad profeeional, las consecuencias revisten el aspecto • 

de una infeoci6n orgánica con carácter de enfermedad(?). 

Es probable que sea sencillo establecer las diferencias en-· 

tre los accidentes y las enfermedades profesionales, pero todo e-

llo s&lo tiene fines dogmáticos, puesto que en la realidad lo que_ 

tiene importancia son los efectos que uno y otra pueden ocasionar_ 

en el trabajador, y desde luego, lo que importa a la legialaci6n -

es proporcionar en cilalquiera de los casos la mejor atención posi• 

ble, intentando rehabilitar al trabajador víctima. Es as! como las 

leys se han preocupado por clasificar loa efectos y aliviarlos o • 

solucionarlos de la· mejor manera. 

Loa riesgos pueden ocasionar diversos grados de incapacidad, 

o bien la muerte. Por incapacidad, dice Hernainz 'Márquez, se en---
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tiende, la alteración de la normalidad anatómica de quien la pade• 

ce y la limitación en su posibilidad funcional para el trabajo, o_ 

sea, que ha de tener una doble repercusión, tanto en la integridad 

fisica del operario como su posibilidad total para el trabajo (8). 

García Oviedo simplifica el concepto de la incapacidad diciendo -· 

que "son las ai.~U.licfon1¡¡s qui! :l.111posibili tan o disminu1en, temporal. 

o permanentemente, la actividad del obrero, yn pnra todo trabajo,

ya para el suyo habitual" (9). Este último criterio es m&a comple• 

to con el mexicano, derivado de las ideas francesas que no llega-~ 

ron a evolucionar lo suficiente, de ahí que la claaifioaoión do la 

• Ley Federal del Trabajo sea incompleta cuando solo habla de tres • 

formas en los términos siguientes: a} incapacidad total pormanente, 

b) incapacidad parci~l permanente y e) incapacidad temporal. Es d! 

cir, primero las clasifica según la persistencia en temporales y • 

permanentes, y después aubclasifica las permanentes on totales o • 

parciales, según la magnitud (10). Aqu! aparece un error al darse_ 

el mismo trato a una incapacidad total o parcial, cuando sea temp2 

ral. Además, la Qlasificación ea incompleta por no referirse a la 

posibilidad do que la incapacidad se presente en relación con el -

puesto deso~poftado, o para cualquier otra aotividad, 1 sólo el ar• 

tíoulo 480 LFr 1 al referirse a la iincapacidad total. relaciona gsta 

con "cualquier trabajo11
1 a di1'erencia del 478 que lo hace expresa• 

mente 11a su trabajo" del trabajador. 

Bernainz MArquez aefiala ocho modalidades de la incapacidad:• 
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a) total o parcial. Dentro de la total podr!a aún separarse en to• 

tal propia.mente dicha y absoluta, la primera, referida a la priva• 

ción de capacidad para el trabajo habitualmente deeempefiado, 1 la_ 

5egunda en relación con todo trabajo, b) en temporal o permanente_ 

según su duraoi6n; e) en permanente parcial, te~poral total 1 temp.2 

ral parcialJ d) incapacidad permanente alterable o inalterable se

gún que exista o no la posibilidad de un cambio¡ e) por la forma de 

producirse la incapacidad, total o parcial, de un modo continuado_ 

o en forma intermitente. La intermitencia puede clasificarse en P! 

riódica o regular y la irregular; f) incapacidades físicas y ps!--

quicas y g) según el modo de producirse, en instantáneas y diferi• 

daa cuando aparecen súbitamente o en forma paulatina (11). 

La Ley española advierte cuatro posibilidades de incapacidad; 

a) temporal, b) parcial permanente para la profesi6n habitual; e)_ 

perman~nte y total para la profeai6n habitual; y d) permanente 1 • 

ab~oluta para todo trab~jo. (Art. 10 Ley Española sobre Accidentes 

de 1'rabajo). 

Nuestra Legislaci6n ha definido las incapacidades en loa ar

tículos 4?8 a 480 de la manera siguiente; 

"Incapacidad permanente total es la p&rdida de facultades o_ 

aptitudes de una persona que la imposibilita para deoempeñar cual~ 
'· 

quier trabajo por el·resto de au vida"• 

"Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitu--

des que imposibilita parcial o totalmente a una persona para dese! 
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peAar su trabajo por algún tiempo". Aún cuando la Ley misma advie.t 

te dos posibles !ormaa de presentarse este tipo de inoapacidad, -

los dá un mismo tratamiento. 

"Incapacidad permanente parcial es la disminuci6n de las fa

cultades o aptitudes de una persona para trabajar". Podemos enten

der que esta definici6n se refiere a la incapacidad para ejecutar_ 

cualquier trabajo. 

Por Gltimo el efecto m!s grave de la consecuencia de un rie! 

go, es la muerte. Estas definiciones se han modificado en la Ley -

de 19?0, pero no han sido transformadas substancialmente.· 
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CAPITULO IV 

(l) ~arch Oviedo 

(2) Rusaomano. 

(.3) A.D. .3521/48 

(4) Garcia Oviedo 

(5) En el caso de una enfermedad 

el trabajador tendrá que pr.2 

b~ que es profesional cuan
do la misma ao aparezca en -
la tabla del articulo 513 LF'll. 

(6) Rey Romalde 

(7) René Ojeda Vivanoo. 

(8) Bern&inz Már'quez 

(9) Garoia Oviedo 

(10) De la Cueva 

(ll) Bernáinz Márquez 

P• .319 

Tomo IV P• 8 

Boletin 2? de agosto. de 1949. 

P• 322/324 

Algunas consideraciones sobre 
riesgos profesionales R.M.T.

Nos. ll y 12 ·1958 P• 23, 

Criterios de distinción entre 

enfermedades profesionales 1_ 

accidentes de trabajo P• ?5 a 
78. R.M.T, Nos, 9•10- 1955 

PP• 171-2 

P• 371. 

Tomo Io. P• 139 

PP• 1?4-6 



CAPITULO QUIN'I'O 

I.• AFILIACION E tNSCRIPCION 

II.- CUOTAS. 
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CAPITULO QUINTO 

AFILIACION E INSCRIPCION 

La ley del Seguro Social a que nos hemos venido refiriendo • 

es la observancia obligatoria para todos los sujetos sefialadoa •n_ 

el articulo 4o. de la misma, reformado el )O de diciembre de 19?0. 

Los trabajadores al servicio del Estado están sujetos a un • 

regimen de seguridad que se lleva a cabo por el Instituto de Segu• 

ridad y Servicios Sociales para los trabajadores del Estado, para_ 

los militares existe un servicio especial, como tambi&n ocurre re! 

pecto de l.os trabe.jador'es bancarios. No obstante ello existe toda

vía un gran sector de la poblaci6n excluido de estos beneiicios ª.! 

gÚn hicimos ya las observaciones pertinentes en el capitulo ini--

cial de este trabajo. 

Nuestro estudio se refiere a los trabajadores afiliados al -

Instituto Mexicano del Seguro Social, o sean los primeros que men

cionamos. 

Para afiliarse al Seguro Social es requisito eer parte en 

una relaci6n de trabajo, sin embargo, será obligatorio tamb~én pa• 

ra los miembros de sociedades cooperativas de producción, de admi

nietJ1Fiones obreras o mixtas, los ejidatarios y pequefioe propieta

rios agr!colas 7 los trabajado~es independientes urbanos (artesa-

nos, pequeftos comerciantes, protesionietae libres). 

Los beneficios no s6lo pertenecen a los antes mencionados •! 
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no que, abarcan al conyuge, a los hijos menores de 16 afios o mayo

res de 16 aftos que se encuentren estudiando y a loa padres cuando_ 

dependen del asegurado. 

El articulo 80. reformado del lo. de enero de 1966 extiende_ 

la obligatoriedad del seguro social a los miembros de las socieda

des cooperativas de producci6n, los de las sociedades locales de • 

cr&dito agrícola y los da las sociedades de cr~dito ejidul, y so-~ 

gÚn las reformas recientemente aprobadas por la Cámara de Se~ado•• 

rea {)O de diciembre de 19?0) "Loa ejidatarios comuneros y peque·

ños propietarios agricolas y ganaderos que no aeAn miembros de las 

sociedades de crédito mencionadas, podrán quedar incluidas en el -

Seguro Social obligatorio en los ramos mencionados en las fraccio• 

nes l, II 1 IlI del articulo ;o de esta Ley". 

Asegurar a los trabajadores es obligaci6n do los patronea,el 

incumplimiento acarrea la aplicación de sanciones; el ·acto de ase• 

gurar a los trabajadores consiste en dos obligaciones diversas: 

una de hacer que es la inscripci6n debidamente formulada y la se•• 

gunda pagar las cuotas confo.rme a la Ley. La falta de cumplimiento 

de la primera ocasiona una sanci6n que debido n la circunstancia • 

por la que se tenga conocimie~to de ella se aplica una multa que • 

puede ser de S 50.00 a S 1.000.00, si se descubre por una inspec·

ción realizada por el propio Instituto~ 

Por otra parte, según lo establece el art. 31, 2o. párrato,

"ei el patr6n en mora por el pago de cuotas, no cumple con la obl! 
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gaci6n de comunicar loa avisos de alta.a, reingresos y cambios·de -

grupos de salarios de cotizaci6n, según el art. 7 de la Ley, el ~ 

Instituto al formular la liquidaci6n de adeudo está facultado.para 

aplicar los datos que tuviere en su poder sobre esos movimientos,_ 

o los que de acuerdo con sus experiencias, considera oomo proba--

bles11. Cu~do,el incumplimiento se conozca por acaecer un ainies-

tro, el articulo 48 LSB. obliga al pago de los capitales constitu

titoa. La obligación de pagar las cuotas nace con el ingreso del -

trabajador al servicio del patr6n, siempre que ya estuviere impla,a 

tado el sistema en la region de que se trate. La obligaci6n aubsi_! 

tirá basta que se d~ aviso de la baja del trabajador. La emiai6n -

de los pagos da lugar a una controversia de carácter fiscal, con-

forme a lo dispuesto en el articulo 135 LSS. 

INSCRIPCION.- Sefialamos antes que la primera obligación (de_ 

hacer) necesaria para poder obtener los beneficios que la Ley del 

Seguro Social proporciona a sus derechohabientes es precisamente.

la afiliación¡ esta obligación reside en la inscripción. Por lo -

tanto, la insoripci6n seria el acto necesario para adquirir el o -

los derechos a que haya lugar. tanto por parte del asegurado como_ 

de sus familiares según se trate. El acto de la inacripci6n es una 

consecuencia de la obligación impuesta por el Estado a loa patro-

nes de asegurar a sus trabajadores. Puede aqu! pensarse que, si el 

Seguro és obligatorio, la inscripci6n no es necesaria, pero lo es 

como el medio id6neo per;- el que ee puede controlar la obligaci6n_ 
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cumplida o inoump1ida del patrón, así como el de ~acilitar las 

prestaciones y los beneficioa·a loe asegurados. 

Por el solo hecho de entab1ar una relación laboral, una per

sona que tiene el carácter de trabajador, posee el derecho a ser -

asegurado, sin embargo, es ne~esario establecer un plazo para las_ 

inscripciones por dos circunstancias, a nuestro juicio mu¡ impor-

tantee; la primera, porque presiona al empresario a cumplir con una 

de sus obligaciones y, la segunda, en vista del gran número de po

sibilidades advertidas en la práctica de que, apenas inioinda una_ 

relación de trabajo1 de horas o de d!as 1 el tra~ajador sufra un 

riesgo; por lo tanto, el artículo ?o. LSS. otorga un plazo de cin• 

co d!as para solicitar la afiliaci6n. La Ley deacuid6 el detalle de 

aefialar si se trata de días naturales o días hábiles, pero consid! 

ramos que se trata de los segundos, en virtud de que las oficinas_ 

de inscripación del Seguro Social se funcionan constantemente, es_ 

decir, ~ue en los días feriados no se mantienen guardias en las o• 

ficinas correspondientes. El Regloinento de Afiliaci6n extiende el 

plazo de cinco a ocho d!as para la incripci6n de aquellos patronea 

que utilicen trabajadores ya sujetos al Seguro Social¡ en este ca• 

so, deben proporcionar algunos datos, tales como: objeto de la em• 

presa, naturaleza de sus actividades, condiciones de trabajo, etc. 

(Art. 2o. Rgto. de A:filiaci6n). 

De conformidad con el artículo 4o. del mismo ordenamiento, • 

los datos que deben ser proporcionados al IMSS no pueden aer reta,:: 
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dados por má.a de 15 d!as c1>ntadoa a partir de la fecha de ingreso_ 

del tra.ba.jador • La disposición señala 15 d!as "de calendario" in

terpetándola que ae refiere a d!aa naturales. Por techa de ingreso 

del trabajador debe entenderse aquella en que inicia la prestación 

de sus servicios, que generalmente ea el d!a siguiente o a loa po• 

coa días en que el trabaja~or y el empleador conversan sobre las • 

condiciones del trabajo. Los datos quo el trabajador 1 el patrón -

prsenten ante el IMSS son confidenciales y solo en determinados C,! 

sos, juicios en que sea parte el Instituto, por ejemplo: pueden 

ser dados a conocer (art. 7o. LSS). El Reglamento citado en el ar

ticulo po. detalla los dato~ que deben aer proporcionados, aaí co

m~ el trabajador debe indicar: 

l) Los apellidos paterno y materno y nombre. Las trabajado-

ras casadas indicarán también el apellido del esposo. 

2) El aeño del trabajador. 

3) El d!a, mes, año y el lugar de nacimiento. Esta anotaoi6n 

indica despu&s el mismo n~ticulo, debe ser comprobada mediante ac

ta de nacimiento, documento de registro civil, certificado de ma•• 

trimonio 1 pasaporte, certificado de servicio militar, etc. 

4) El domicilio del trabajador. 

5) Datos acerca de la Última ocupaci6n 1 en particular acerca 

del patrón anterior. 

6) Datos acerca de su inscripción anterior, si la hubiera. 

?) Datos acerca de sua beneficiarios, nombres, seño, parente! 
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co 7 mea y año de nacimiento. 

8) La firma dei trabajad9r; en caso de no saber firmar, la • 

huella digital del trabajador. 

El patr6n debe in!ormar sobre: 

l) El nombre del patrón, la actividad de la empresa 1 la 1u

bicación del centro de trabajo. 

2) El n~mero de registro contenido en la tarjeta de afilia-

ci6n del trabajador, si ya hubiese estado asegurado con anteriori-~ 

dad. 

3) La íecha da ingreso al trabajo con el patl"Ón. 

4) El salario diario que corresponda al trabajador, eonf'oi-me 

a las reglB.1' que establece el articulo 17 de este Reglamento. 

5) La !ii-ma del patrón o de su representante, debidamente 

acreditado ante el Instituto. 

Al trabajador se le entrega una tarjeta con fotografia 1 con 

el número de registro, apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimien

to y la fecha de expedición de dicha tarjeta. Igualmente, el Inst! 

tuto señala, según el domicilio del trabajador, la unidad médica a 

que debe quedar adscrito para recibir &l y sus familiares, las pre! 

taciones m&dicaa. 

Por las obligaciones que deben cumplirse para quedar inscri• 

to en el Seguro Social, se desprende que es requisito asencial que 

el asegurado se encuentre.por una relación laboral vinculado a 

otra persona, puede tambi~n ser un contrato de aprendizaje (desap! 
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recido por la LFr) o bien para los trabajadores de las cooperati-

vas de producci6n, de administración obrera o administración mixta 

que la Ley seftala. 

Cuando el patrón no haya cumplido con la obligación de ins•

oribir a un trabajador, ~ste puede acudir al Instituto en solici-

tud de tal inscripción, proporcionando él mismo los datos necesa-

rios, lo cual no exime al patrón de eu obligación 1 de la sanción_ 

que por la f'alta merezca.. Sin embargo9 la disposición no se etec-

t6a a menudo por la ignorancia de los trabajadores. El IMSS puede_ 

tambi6n, por su propio derecho, inscribir a un trabajador sin que_ 

ello releve al patrén de su obligación. (Art. 50. Rgto. de Afilia• 

ci6nJ. 

Que puede ocurrir si el trabajador sufre un riesgo antea de_ 

haber sido inscrito? Según señalamos, el acto necesario para reci

bir los beneficios del seguro social ea la inecripción; ahora est! 

blecemos que si es acto necesario para que, no por no estar inacri 

to no se le proporcionen dichos beneficios, inclusive según lo que 

indican loa articules ?o. 1 48 de LSS. el patrón deberá pagar los_ 

capitales constitutivos para quedar relevado de la obligación que 

nació por su incumplimiento. 

"La interpretaci6n correcta de lois art!culos ?o. y 48 de la 

Ley de la Materia, aparentemente contradictorios, conduce a tener_ 

por operante el plazo de cinco d1as que el primero concede para la 

inscripción del trabajador, siempre que en este plazo no ocurra el 
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siniestro, pues de ocurrir, y según lo dispone expresamente el se

gundo de dichos preceptos, en ·ningún caso quedar!a liberado el pa

trón de la obligación de pagar los capitales constitutivos, asu--

miendo a trav&s del pago la responsabilidad que debe ser a su car-

go 1 no a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social* que no " 

ha recibido a~n el aviso de ingreso ni aportación alguna". {Nota:

Juicio 48º;/6; Canezone del Mar, S.A. a 18 de marzo de 1964 1 Quin

ta Sala Trib. Fiscal). 

El patrón no puede excusarse del incumplimiento por dudar ª.5!. 

bre la efectividad de la obligación, porque en este caso expresame.!l 

te señala la Ley que, al dar el aviso de insoripcibn, puede mani--

feetar por e6crito la duda o bien las circunstancias por las cuales 

considere que no tiene obligación de asegurar el trabajador, a lo 
' -

que el Instituto, en un t~rmino no mayor de )0 díaa 1 deberá dar co,n 

testnción indicando al patrón si la tiene o nó. 

El IMSS ae encuentra investido de las facultades necesarias_ 

para obrar coactivamente y obligar a los patronos a la inscripción 

de sus trabajadores, so pena de aplicar las sanciones correspon---

dientes. 

INGRESO AL TRABAJO.- Sabido ea que el Seguro forma parte de_ 

\111 conjunto de conocimientos constitutivos de una cienci3 que en -

lo general, ~o ha sido estudiada con el detenimiento que su impo--

tancia requiere, hasta nuestros tiempos modernos. 

La oiencia de que forma parte el seguro es la previsión. Su_ 
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contenido eatá determinado no por el objeto de que se ocupa, como_ 

ocurre por ejemplo en la geograf1a 1 sino por la forma de estudiar_ 

las materias que integran esta ciencia cual sucede en la historia_ 

o en la filosof!a. 

La previsi6n se refiere a múltiples materias que a su vez --

son objeto de otras ciencias, como las del derecho, la higiene o -

soeiolog!a. Por esto se habla de un derecho preventivo, -una medie! 

na preventiva y una previsión social. Sus aspectos pueden ser igual 

mente muy variados: jur!dicos 1 sanitarios, económicos, sociales, -

eto. La previsión se ocupa de hechos posibles o acontecimientos f~ 

turoa o inciertos, con el fin de evitarles o reducir o compensar -

sus efectos. Con rolación a estos la previsión pued~ consistir en_ 
' 

impedirles, desplazarlos o aaeglll'arles: el pararrayos, los contra• 

tos de garantía 1 el seguro de incendios son otras tantas manifes-

taoiones de estao tres formas de limitar o atenuar las consecuen--

cias económicas de la realización del riesgo. 

Muchas veces, tomando el todo por la parte, se emplea la pa-

1abra previsión como sinónimo de previsi6n social, sin duda por la 

gran importancia que ésta ha adquirido en nuestros días. La previ-

aión social es la rama de la previsi6n general que aplica a las 

ciencias sociales el m~todo 1 manera especial de estudiar los pro-

blemas de esta ciencia. 

El ser hUlllano no aie~pre puede bastarse a si mismo. Las cau-

eas que lo impiden son unas veces naturales, otras sociales. Al --
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ser huinano le preocupa principalmente sus neceeidadea del presente, 

las que una vez cubiertas lo m.ueven a proporcionarse o garantizar_ 

loa medios para satisfacer sus posibles necesidades futuras. Como_ 

ya se expresó en el capítulo primero, la previsión social tiene 

por objeto ayudar y aliviar c1erta~ necesidades generalmente de º! 

rácter econ6mico. 

El Seguro Social, muy semejante al seguro colectivo de que -

tratamos ya (Supra cap. No. I), se ha instituido como un servicio_· 

p~blico para los trabajadores y su.s familiares; por esta razón, --

. ·-'e Instituciones correspondientes se han creado por orden o disp2 

sición de leyes que si bien se m~ntienen con las cuotas que los -

ase3urado pagan, el Estado es el que las ha levantado y el que vi

gila su funcionamiento. 

PAGO DE CUOTAS.- MOMENTO EN QUE SE WICIA LA OBLIGACION.- PAGO RE

TROACTIVO, 

Primas o cuotas: son las cantidades en nllmerario que se pagan 

al asegurador .a fin de c1ue éste conceda las prestaciones del caso_ 

al realizarse el riesgo. La prima puede ser neta o bruta; es neta_ 

aquella que basta a cubrir el impo~te de las obligaciones del ase

gurador en caso de siniestro¡ es bruta cuando la neta va adiciona

da con loa recargos para atender los gastos de explotación, ganan

cias del asegurador y la constitución de reservas de previai6n,etc. 

PAGO DE CUOTAS.-

El ari;Í?ulo primero del Reglamento para el pago de Cuotas y_ 

contribuciones del R4gimen del Seguro Social, publicado en el Dia-
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rio Oficial de la Federación del 2 de septiembre de 1952 dispone -

que: 11Loa patronea enterarán al Instituto Mexicano del Seguro So-

ciul, en los términos"del presente Reglamento, las cuotas que, eo.!: 

forme a la Ley, deben cubrir ellos y aus trabajadores en los RaJDos 

de Enfermedades no Profesionales y Maternidad y de Invalidez, Vejéz 

Cesantía y Muerte, asi como las que stilo a ellos corresponden pa-

gar en el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesi2 

nalea. Esta obligación será exigible a ·partir de la fecha en que -

se implanten los servicios del Seguro Social en la oircunacripción 

de los trabajadores se llevará a cabo posteriormente por cualquier 

oauaa. Respecto de los trabajadores que entraren al servicio de un 

patr6n deapu&s de la fecha de i~plantación de loe Seguros Obligat.2, 

rios en la circunscripción o rama a que pertenezca la empresa res

pectiva, la obligación de que habla este artículo nacerá a partir_ 

de la fecha de ingreso de aquellos al trabajoº• 

Los períodos de pago de cuotas se fijan en el Reglamento oi ... 

tado en bimestres, determinando as!, para cada año, el número de .... 

semanas que ha de comprender cada uno, debiéndose realizar loa pa

gos en lea oficinas del Instituto o en los lugares autorizados pr.2, 

viamente para recibir los bimestres vencidos dentro de la primera_ 

quincena de los meses de enero, marzo, mayo, julio, septiembre y -

noviembre. 

Además el Reglamento en sus artóuloa 4o. 50. 60. 7o. etc., -

détermina toda una serie de disposiciones tales como: La manera --
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con que los patrones utilizar~n las cédulas que el Instituto detet 

mina, la sujeci6n de las mismas para formular l~s liquidaciones de 

pago de cuotas en lo que toca a los seguros de enfermedades no pr~ 

teaionales y maternidad, invalidez, vej&z, etc. contorme a las ta

blas respectiva, 

Volviendo al articulo primero del citado Reglamento, vamos -

que en su párrafo segundo, hace depender la obligación de huoer ·

efectivas las cuotas, a partir de la implantación de los servicios 

sociales en la circunscripción territorial y rama industrial resp

pectivas, adn cuando la inecripción de los t.rab11j1.1.dores se llevare 

a cabo posteriormente por cualquier causa. Este Articulo concuerda 

f'ielmente con el articulo 29 de la Ley del Seguro Social. 

Como puede verse, tal disposición varece relegar a plano inf,2 

rior el acto de inscripción, acto al que el artículo cuarto del R2_ 

glamento ha otorgado una importancia de fondo. 

Luego entonces, si la inscripción al Seguro es necesaria pa

ra disfrutar de sus prestaciones y la obligación del. pago de cuo-

tas es por generalidad anteriormente exigible a aqu31la, cabe pre

guntar ¿cuHndo un trabajador se ostenta como verdadero acreedor de 

la proteccibn del Seguro en caso de accidente? tDesde el momento -

en que ha quedado inscrito en el R4gimen del Seguro o en su defec

to, desde aquel en que el patrón ha hecho el entero de las cuota~

correspondientes?. 

Herrera Gu.tiérrez nos dice que "La inscripción de trabajado-
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res y patrones en el R:gimen del Seguro Social, constituye un re-

quiaito previo para el funcionamiento del servicio pues mediante -

la misma obtienen todos loa datos necesarios referentes a las em--

presas y a loa asegurados tales como el número de trabajadores que 

laboran en loa diversos establecimientos, su edad, sexo, salario -

que devengan. etc. 

Pu~bien, supongamos que un trabajador despu~á de haber sido 

"inscrito en el Seguro, ha sufrido un accidente de trabajo y que su 
~ 

'Patrón, incurriendo en falta7por cualquier causa no hubiere enter~ 
• 

do ln cuota correspondiente a aquel, contraviniendo lo dispuesto -

en el artículo primero respectivo; en este caeo el Instituto debe-

r~ indemnizar al trabajador sin porjuicio de cobrar las cuotaa de-

vengadas y no pagadas por el patr6n ~ trav,s, inclusive del proce

dimiento económico coactivo (por tener el carácter de crédito fie~ 

cal) que la Ley señala, no así cuando no lo hubiere inscrito, ya -

que entonces se aplicaría lo dispuesto por el artúclo 48 LSS, que_ 

a la letra dice: "El patrón que estando obligado a asegurar a sus_ 

trabajadores contra accidentes de trabajo y enfermedades profesio• 

nales, no lo hiciere, deberá en caso de siniestro, enterar al Ins-

tituto el capital constitutivo de las pensiones y prestaciones co• 

rreapondientes, de conformidad con la presente Ley sin perjuicio -

de que el Instituto conceda desde luego las prestaciones a que haya 

lugar, mediante acuerdo del Consejo Técnico. El Instituto determi

nará el monto de los capitales constitutivos necesarios y los har! 
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efectivos. La misma regla se observará cuando el patrón asegure a 

sus trabajad,1rea en i'ormn tal ·11ue se disminuyan laa prestaciones -

a que los asegurados benefioiarioa tuvieren derecho, limitándose -

loe capitales constitutivos, en este caao 1 a la suma necesaria para 

completar la pensi6n o prestaci6n correspondiente, según la Ley. -

Los patronea que cubrieren loa capitales constitutivos determina-· 

dos por el Instituto, en los casos previstos por este artículo, ·

quedarán relevados del cumplimiento de las obligaciones que sobre_ 

responsabilidad por riesgos profesionales establece la Ley Federal 

del Trabajo, así como la de enterar los aportes que prescribe la~ 

presente Ley por la que toca al trabajador aocidentado y al ramo -

del Seguro que ampare el riesgo respectivo. Los avisos de ingreso_ 

de los asegurados entregados al Instituto despu&s de ocurridos los 

siniestros en ningún caso liberarán al patrón de la obligación del 

pago de loa capitales constitutivos establecidos en este articulo!• 

Articulo Jo. LSS; 11En ceso de que, por culpa de acto o omi·

sión del patrón, no hubiere sido posible otorgar algunas de las - .. 

prestaciones establecidas por esta ley a la que tenga derecho un -

asegurado o sus familiares derecbohabientes, o la prestación se h~ 

bbae dado disminuida en su ouantia, el patrón ser5 r;:¡¡sponaable de 

los daños y de los perjuicios que por este motivo se causaren al -

trabnjador o a sus familiares, 

~El Instituto, a solicitud del interesado, le concedrá la 

prestación en la cuantia procedentes y se subrogará en sus derechos. 
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El patrón en consecuencia, pagar& al Instituto los capitales 

constitutivos de las pensiones y el importe de los gastos corres•• 

pondientes a otras prestacioues11 • 

Ahora bien, ai el trabajador no ha sido inscrito en el ·segu• 

ro, pero el patrón ha cumplido con el pago de laa ouotas correspo~ 

dientes al mismo, el Instituto deberá, en caso de siniestro, inde! 

nizar al trabajador accidentado, quedando el patrón liberado de ~

tal obligación y pesando sobre él tan solo las sanciones que sobre 

la omisión de la inscripción dispone el Reglamento de Afiliación. 

En conclusión: en caso de accidente si el patrón ha cumplido 

con loe pagos correspondientes al trabajador qu~ sufra el riesgo,

toca al Instituto indemnizar a aquél, quedando el patrón liberado_ 

de toda obligaoi6n, excepto de aquellas que son insustituibles por 

la necesidad de las mismas tales como los primeros auxilios, etc.; 

si el patrón no ha hecho ningún entero de las cuotas o no está al_ 

corriente de ellas, el Instituto deberá indemnizar también al tra• 

bajador, pero, el patrón queda obligado a pagar las cuotas deveng_! 

das mas los intereses.que la Ley le señala. 

!40MENTO EN '}UE SE INICIA LA OBLIGACION: 

Según el articulo primero del Reglamento para el pago de --

cuotas y contribuciones del Rdgimen del Seguro Social, la obliga•• 

ción respecto de los trabajadores que hayan ingresado con anterio

ridad, es exigi'bie a partir de la fecha en que se impl&.;:'.;~n los :. 

servicios del Seguro Social en l~ circunstancia territorial 1 raala 
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industrial respectivas, Respeoto de los trabaja.dores que entraron_ 

al servicio de fecha posterior, la obligaci6n nacerá u partir del_ 

mpmento de su ingreso. 

El patr6n es responsable de los daños por las omisiones o •• 

faltas al cumplimiento de la afiliaoi6n. 

Como lo señala el anterior articulo ~8 LSS: 11El patrón que ... 

estando obligado a asegurar a sus trabajadores contra accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales, no lo hiciere, de~er!, en º! 

so de siniestro, enterar al Instituto el capital constitutivo de • 

l~e pensiones y p~estaciones correspondientes de conformidad con -

la presente Ley, sin perjuicio de que el Instituto conceda desde -

luego las prestaciones a que baya lugar, mediante acuerdo dol Con

sejo Técnico. 

"El Instituto determinará el monto de los enpitales constit_!! 

tivos aeeesarios y loa hará efectivos. 

"La misma :regla se observará cuando el patrón asegure a sus -

trabajadores en forma tal que se disminuyan las prestaciones a que 

los asegurados y beneficiarios tuvieran derecho, limitándose los • 

capitales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para -

completar la pensión o prestaciones correspondientes, según la Ley. 

Los patronea que cubrieren loa capitales constitutivos determina-

dos por el Instituto, en los casos previstos por este articulo,qu! 

darán relevados del cumplimiento de las obligaciones ~ue sobre re! 

ponsabilidad por riesgos profesionales establece la Ley Federal •• 
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del Trabajo, as! como la de enterar los aportes que prescribe la -

presentd Ley por lo que toca al trabajador accidentado y el ramo • 

del Seguro que ampare el riesgo respectivo. 

11Los aviaos de. ingr.;so de los asegurados entregados al Inst,i 

tuto despu&s de ocurridos loe siniestros, en ningún caso liberarAn 

al patr6n de la obligación del pago de los capitales constitutivos 

establecidos en este artículo11 • 

Esto no resolvió el problema de manera integral .. · puesto que 

dejaba al ru:"bitrio del Instituto el conceder o né las pensiones en 

los casos que se ameriten. Posteriormente al reformarse ln Ley del 

Seguro Social a partir del 20 de diciembre de 1959 y con el art1cJA 

lo )4, que ¡a hemos citado~ ol !netituto queda indeolinablemente -

obligado al pago de la preataoión o prestaciones que se requieran. 

Por otra parte, tomando en cuenta que en pooas ocasiones en 

nuestro medio 'judicial se imparte pronta justicia, sobre todo por_ 

lo que toca hacia aquellas clases sociales que más urgen de su am

paro y protecci6n obvio resulta pensar que ou~ndo menos las Insti

tuciones creadas por los Gobiernos progresiatas a favor de la cla• 

se que nos ocupa, cumplan con su deber extendiendo su campo de ac• 

ci6n hasta el límite de sus posibilidades 1 con la mira de reducir 

el cúmulo de problemas que ahogan a la clase trabajadora y que --

emergen tanto en nuestra práctica judicial eomo en el orden eeon6• 

mico y social. Para ello, nada mejor que ir rescatando al trabaja• 

dor de las controversias obrero•patronales y colocarlo en un plano 
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de' ma1or garantía jurídica y sobre todo eoon6mica, como lo hizo la 

Ley del Seguro Social en sus actuales artículos 34 y 48 aunque es-

to no obsta para que estimemos, como ya lo apuntamos, que su aseSJ! 

ramiento por e!eoto de la relación de tr~bajo bien puede traducir-

se como uno de los medios más viables a ese respecto, por cuanto -

al rlgimen del Seguro Social se refiere. 

APORTACION DE CUOTAS: 

La portación de las cuotas es biparti.ta; realizando el pago, 

los patronos 1 los trabajadores. S&lo en el ramo de los riesgos del 

trabajo el pago corresponde a los empleadores. 

El artículo 6~ LSS sefiala que el Estado debe aportar un vein 

te por ciento del total 9e las cuotas que corresponda pagar al pa-

trón. Lae cuotas obrero-patronales se fijan en tablas que estable• 

cen la Le1 y los Reglamentos, sin que.podwnos fijar una cifra exa2_ 

ta dado que ¿sta no es perdurable y a la vuelta del tiempo se va -

modificando. El articulo 64 LSS fija tambi&n en un veinte por cie.!l 

t~ de la contríbuci6n del patrón la cuota del Estado para los seg.!! . . 
ros de invalidez, cesantia en edad avanzada, vejez y muerte. Pode-

moa considerar que en realidad el pago no es tripartito, sino bi-

partito y que el Estado lo que realiza es una contribución otorga-

da para ayudar aJ Instituto toda vez que su aportación se entrega_ 

al principio del año y no cada bimestre como lo hacen los patronee 

1 los trabajadores. 

En relación con las cuotas destinadas a cubrir el seguro de_ 
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riesgos protesionaleat la fijación de las mismas se realiza a tra• 

vée de un reglamento que 9lasifica a las empresas según los riesgos 

q11e l.as actividades en ellas desempefiadas puedan provocar, con base 

en las estadísticas de los riesgos ocurridos. El Consejo Técnico -

del IMSS se encarga cada tres años, de revisar estas tablas. El B,! 

la.rio tiene también gran influencia para fija.1• las cuotas 1 as{ co-

mo las indemnizaciones. Lo impor~ante a señalnr es que la partici

pación ae realiza tan solo por los patronos. C~eemos que esta cir

cunstancia obedece al hecho de q~e nuestra legislación ha tomado -

como base la teoría del riesgo profesional, segÚn lo cual~. el pa-

tr6n es el responsable de los siniestros por lo que solo él debe -

contribuir al aseguramiento de sus trabajadores. 

PAGO RET~OACTIVO.- La exigibilidad del pago de cuotas ea, según 

las disposiciones legal y re~lamentaria respectivas, a partir de l

implantación de los servicios sociales y en otro caso, a partir del 

ingreso de loa trabajndo1!ElS a la actividad correspondiente aún cuan .... 
do la inscripci6n se efectúe posteriormente por cualquier causa¡ ~ 

quiere decir que generalmente, el acto de inscripción ea anterior_ 

al entero de las cuotas puesto que éstas ae pagan por bimestres --

vencidos. 

ARTICULO )o. REGLAMENTO PAGO CUOTAS Y CONTRIBUCIONES 

DEL SEGURO SOCIAL. 

11El pago de las cuotas se hará directamente en las oficinas .., 
del Instituto o en loa lugares que ~ate autorice para el efecto, • 



- 129 -

en las .. formas que el minmo Inetit.uto determine. El entero de d:l.--· 

cbaa cuotas se hará por bimestres vencidos, dentro de la primera -

quincena de los meses de enero 9 marzo, mayo, julio, septiembre y • 

noviembre de cada año. 

S:l. la fecha de implantación del R¿gimen de Seguridad Social_ 

en una nueva eincunscripci6n territorial hiciere inaplicable el ~! 

lendario de pagos procedentes, se estará a lo que disponga el de-

creto relativo sobre el particular y. en defecto de éGte al primer_ 

pago oompr~nderá solo la fracción del bimestre necesario para nju! 

tar los pasos ulteriores al orden señalado". 

Ahora bien, el término de 5 dias que marca la Ley para que -

la entidad patronal insorib~ al trabajdor, supone que una vez cum

plido ·el requisito el patrón tendrá la obligaci6n de enterar laa • 

contribuciones correspondientes en los pa&Os bimestrales que marca 

la ley en.los cuales irán contenidos, en forma de pago retroactivo, 

loa 5 díaa que le han sido concedidos para realizar el acto de ill,!! 

cripoión del trabajador que intenta asegurar. Por lo tanto, el e!e.z 

to de la retroactividad del pago, entendida de la manera· antes di ... 

cha1 no vendría a ser más qu~ una forma de séhraguardar a la enti·

dad trabajadora en el caso de que el riesgo que se presentara en -

eae lapso, ampliándose de esta modo el campo de acción desde el -

punto de vista de la responsabilidad como partida de las obligaei.2, 

nea del Seguro. As{ pues cuando la Ley co~cede a los patronea un -

plazo de ; días para inscribir a sus trabajadores y durante esto -
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tiempo se suscita el accidente profesional, la obligación de otor-

gar la indemnización que el caso amerite, debería oorrer a cargo -

del Inetltuto, obteniendo éste del patrón el entero de las cuotas_ 

correspondientes a loe 5 días 1 ot,rando tal pago en forma retroact,! 

va, siendo que se ef'ectu6 con posterioridad al hecho accidental, -

sin embargo y en clara contradicción la Ley del Seguro Social en su 

art. 48 señala que: "Loa avisos de ingreso de los asegurados entr!!, 

gados al Instituto después de ocurridos los siniestros, en ningún_ 

caso liberarán al patrón de la obligación del pago de los capita-· 

lea Cüüstitutivos __ ,L_'\..,_-.!...2-- ·- • '" ... . 
t;;;'QVO.U.l.tn . .;..i..r..lUD eu tU:n;e ar1.1l.CUJ.O .. . 

ARTICULO )o. LSS: "Para cumplir con lo dispuesto en el arti-

culo anterior, el patrón, al efectuar el pago de sala1•ios a sus -

trabajadores, podrá descontar las cuotas que estos corresponde cu• 

brir. Cuando no lo haga en tiempo oportuno, sólo podrá descontar -

al trabajador cuatro cotizaciones semanales acumuladas, quedando -

las restantes a cargo del patrón. 

Al patrón se le considerará depositario responsable de las • 

cuotas que descuente a sus trabajadores, en los términos de este -

articulo, contrayendo, por el solo hecho de verificar el descuento, 

la obligación de entregarlas oportunamente al Instituto". 

Este articulo os consecuencia del 29 de la misma Ley que es

tipula la obliga~oriedad del patrón de enterar al Instituto las --

cuotas que fije. 

ARTICULO lo. Reglamento nara el pago de Cuotas y Contribuci~ 
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' nea del Regimen del Seguro Social. 

"Los patronea enterarán, al lnstituto Mexicano del Seguro So• 

cial, en loa términos del presente Reglamento las cuotas que, con• 

forme a la Ley, deben cubrir ellos y sus trabajadores en los ramos 

de enfermed§d no profesional y Maternidad y de Invaliaéz, Veji~ ,_ 

Cesantía y Muerte, así como a las que s~lo a ellos corresponde pa-

gar en el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesi2 

nales. 

Esta obligaci6n será exigible a partir de la techa en que se 

implanten los aerv.icios del Seguro Social en la circunscripción t! 

rritorial y rama industrial respectiva, aún cuando la inacripación 

de los trabajadores se llevare a c~bo posteriormente por cualquier 

causa, 

Respecto de los tra.bajadores que entraren al servicio de un 

patrón después de la techa de implantación en loa seguros obligat~ 

rios en J.a aircunscripci6n o rama a que pertennca la Empresa rea-

pectiva, la obligación de que habla este articulo nacerá a partir_ 

de la fecha de ingreso de aquellos al trabajo". 

AilTICULO lOo. del Reglamento de Clasificación de Empresas ,._ 

grados de Riesgo para el Seguro de Accidentes del Trabajo y Enfer-

medades Profesionales. 

11Bl importe de las primas que por el Seguro de Accidentes --

de trabajo y Enfermedades Profesionales deben cubrir las empresas, 

según el grado medio de riesgo de la olase a que corresponde se d_! 
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terminará en relación con el importe total de la cuota legal obrero 

patronal que la propia empresa· entere por el mismo periodo, para -

el Seguro de Invalidez, Vejéz, Cesantía y Muerte. de a.cuerdo oon -

la tabla del artículo 96 de la Ley y conforme a los porcientos si

guientes: 5%, 15%1 40% 1 75% y 125%J aeGÚn sean las empresns de el.e, 

se I 1 II 1 III, IV, y V, respectivamente, según la clasificación 

que hacen loa artículos lro. y 9o. del Reglamento en ouestión11 • 

OBLIGACIONES COMPLEMl,:NTAP.IAS DEL EMPLEADOR: 

La obligaci6n del patrón no se limita a inscribir y pagnr -

las cuotas para sus trabajadores, sino que 1 en c:'so de que ocurrn_ 

el riesgo, debe proporcionar de inmediato los medicamentos y mate

riales para curación y asistencia médica que sean necesarios. 
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e o N e L u s I o N E s 

l.- La importancia del Derecho Social ae ha manifestado en la i!! 

fluencia que él mismo ha ejercido en los otros grupos jur!d! 

oos. 

2.- El Derecho Social no a6l.o es Derecho del Trabajo, como gene-

ralmonte se piensa, sino que alberga un número considerable_ 

de disciplinas. 

).• La Seguridad Social ea una disciplina autónoma. 

4.- La Seguridad Social es garantía individual y garantía social. 

5.- Laa normas de Seguridad Social deben integrar.se para su mayor 

eficacia. 

6, - EJ. régimen de Seguridad Social para los tr-abajadorea ea aún -

incompleto, 

?.- La responsabilidad del empleador en loa riesgos del trabajo -

es innegable. 

8.- Las incapacidades que pueden producir loa ri6sgos de trabajo 

deben clasificarse en forma más detallada que como lo hace • 

la Legislación Mexicana. 

9.~ Debe procurarse el desarrollo de la Medicina del Trabajo en 

aus dos !asea: preventiva ¡ curativa. 
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10.- En la solución de los conflictos laborales qúe se produzcan 

por los riesgos de trabajo es aconsejable la intervenoi6n -

de un m&dico especialista con facultad de decisión. 

ll.- La Institución del Seguro Social debe velar por el bienestar 

general de los asegurados. 

12.- El Seguro Social obligatorio debe abarcar cada vez más nú-

cleos do trabajadores subordinados o autónomos. 

13.- Los Patrones tienen la obligación de colaborar con el Insti

tuto Mexicano del Seguro Social en la conaecusión de sus ti

nes y no adoptar una actitud pasiva. 

14.- Nuevos cálculos actuariales oon necesarios para el pago de -

cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social. 
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