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CAPITtrLO I 

ANTBCEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL g!'{ Et D~R:SC'tO Hf<.'XIQANO. 

A).- EPOCA COLONIAL. 

l. 

Al hablar de Anteoedentee Hist6~iooa da 19 Seguridad-

Soci~l tn al Derecho ~exioRno, quisimos oomtnzar el prts•a 

te estudio en l~ Epooa Ootoniel, ya que nueetroe antep~a! 

dos, Qnteriorea a la Conquista, tenian oomo forma de vida 

la txplotacidn del hombre por tl ho~bre, tl ~de podaroao

ten!a siempre aubordinado al d6bil, inotueo sus agrupaoi~ 

nes sooi~l•a at encontraban bien definid3s, Conoret~m•ntt 

al hablQr de la soci1dAd azteoa, noa peroata~os 1u• 3t 

trato de W1 p11eblo con gran es:1!ritu btlliooao J con111iat! 

dor, acostW'Dl>radoe a recibir el trib11to de larJ tribus 'lllfl 

sojuzgaban, y adtrnda como lo menciona~oa an párrafos ant! 

ri~rea entre tlloa miB~oa axistian olaaea privil1giad1e -

que aometian a Loe deapoeeidoa. De lo anteriormente narr! 

do se putd• 11no dar ou•nt11, q1111 tn e~te psriodo 'tiet6rioo 

la 3tgurid~d Soci~l, no tenia ningdn si¿nificado, pu•sto

q11e ee dedio~ban, corno y~ lo dijimos lntts a l~ explota-

oidn dtl ~~mbrt por el hombre, y no se preooup~ron por 

tentJr insti tucionea proteooioni~taa a sujete>s q :.ie prt:tsta

ron algdn strvici~, 

Po .. l.J tanto, no 113, sino ~asti le 'POC'l c1>lonhl, -

donde 1~rLen lo~ ~rl~eros indlciq~ <le la seguridad soci~l 

en el Derecho Mexicano; t4ste paril)rtn, 80 \, 11.·4 ottrizo por-
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el do~inio del t'uerte .JoJro el d&bil, ~Jil régblrn i' treb! 

jo ss deoarrollo en baee ,,. la 1xclavit1..Ld 1 la !.lil~'1'1ll$tlda -

y el ai1t1ma corporativo. 

ta prl:ner::i m<1nifeatlloi6n d• 'Jeg11ri.dad 'Jnbl 1u• encou 

tramos en eatn 'roca Y!º nuea tra c1>ncepto l" '11Ís lrnport9!l 

te, fu1.1ron l~s lla~adas ~tevea ~e Indias" expedid1a en 

1680 1 l~a oual•a tienen 11.n proft.111do contenido social y 

h W'llllno. ( l) • 

ün estas Leyes de Indiae en su oap!tulo tercero, tra

t¡n por primsra vez lij 3eguridad Soolal como un~ regula-

ci6n for~1l parQ ~dxioo. 

3n su art!c11lo primero at obliga al patrono a otorgar 

asi1tenciq ~4dica al indio enfermo hasta su total reata--

bleoimiento, aitmpre y cuando la enfermedad que hubiere -

oontraido fuera darante las horas de servicio. 

~l art!oulo aegwido del capítulo tercero de las te71a 

Indias tambi'n ~•~ala que se facultaba al indio p~ra que-

se curara fuera de la casa de su amo. 

En su art!o~lo tercero, se ordena a los propi~t3r1os

de minas de explotaci~n q~9 organicen hospitales para 

atender a los indios enfermos. 

El artículo cuarto diqpon!a que los dueaos d• Chsrcos 

dtvsri~n ten~r ~'dico~ cir~jano3 y botic3rios, para ~us -

fueran bi!n curados 109 indios que entraron a h9n~fioi~r-

la coca. 

(1).- ~orano Daniel.- D1recho Constitucional M9xicano.• 
Ed. Pu.- Mbico tn2.- p. 11. 
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En al artículo quinto obligaba al patrono a ouidar y-

o~rar a loa indios acoidentadoa por lqbore~ voluntari~s -

de mita o reparto, 

En eu artículo sexto s• obligaba a loe patronos a en

terrar a loa indios que estando a au aervioio falleoieren. 

Por dltimo en •l art!oulo a4ptimo obligaba 1 los 

patrones a seguir las diapoaioionea anteriores adn en loa 

sitios donde no hubiere hospital. (2). 

El querido e il~Rtre maestro, Don ~lberto Trueba Urb! 

na dio• que las leyes de las indias sirvieron para proh

ger a los abor!genea; normas d1 buea trato y estatutos -

del trabajo hU111ano, dichas ley'e tuvieron como fuente de

inepiraoi&n le generosidad de los Reyes Cat6licoe, en taa 

ideas dt bondad y caridad de la Reina Isabel, en tl ouid! 

do dtl trabajo humano, en m~ndamisntos de la m'a signiti

oativ1 proteooi6n hwnana que desgraciada~ente no se own-

plieron en la prdctioa, Rn unQ d1 l~e ~rillantes obras 

del maestro 'l'rueba Urbina dice "Las normas tutelares de -

las L1yea d1 Indias rssul taban puramente románticas"; en-

la realidad s~ proteooidn era ineficaz. (3). 

Las cal1aae ,1u.e impidieron el OWllplimiento de las 

( 2) ,- Rumeo de Armne Antonio.- Las Leyes de l=~s Indias -
y su reglamentaoi6n eo la ;uente de trabajo.- art!
c ulo Revista ~i!exioa'.'la del Trabajo Tomo XI plfg, 31. 

( 3),- Trueba !Jrbin.1 Alberto.- Evolucifo de la H1.ulga p4g.l4 



4. 

l11yas de l'HJ ind iaa f11t1 ron l·rn !-Hgtlien teo; algunas veo ea-

fJe lij falta je aanci6n s11f1o~•nte en lu ley miAma. 

~tras fueron lJ falta de inutrumentaJ efectivos p1ra-

hacer cumplir la ley, o para lq investi~uci6n de su viol! 

ci6n; otras vecos l~ oonfab11lqci6n de lan a~toridades y -

lJa encomonderoe y loo capitalietas de todo ~'nero, para

la violaoi6n de la ley; otras veces La l[norancia misma -

de la ley a la lUI aludía Carlos V a sua cona~jeros cuan-

do al declarar la autoridad 1ue habinn de tener l~s l~yea 

de la recopilwoidn de las indias, que por l~ dilJtacl&n -

y distancii de ttnas provinci~a a otras no llegobnn Laa --

notici1s Je sus vnaalloa, con esto Ae pudde haber oc1sio-

nrido cr·rn 1lea perjllicios al bu9n gobi11rno y dort5clo\o de l.aa 

pJrtes interesadas, o ~ras veces las cautias de incwnplimie!l 

to de las 1ey~s d1 l~s Indias se debi~ron a los de!eotos-

1~e la mi3~~ Ley contenín pu1s no conaiderabs bien loo --

C3f!l)B y las circ1.inatanci.iis a p~ J en l'le iban a apl.io~r

ae, ni lu pr,)cup3c16n 11!i 011 public.:ici6n podrá ~r•lfH con 

las otros seg~entos Je ta ~cono~{a Colonial; tambi~n exi! 

tian contraJicoionco de anaa Le1ea con otrae: estas loyes 

de lqs indias se convirtieron en una reli1ui3 hist6rioa -

(4) y entraron en deauso en la ~poca independiente. 

Otro antecedente m4s, que il~Contra~os dentro de la 

'poca ooloni~l, referente a la aplicaci6n de la Seguridad 

--------
(4).- G'naro V~zquez V.- citado por el Dr.Nestor de 9uen

Lozano.- Derecho del Trabajo. p. 263. 
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Social en ~~xico, lo lo~alizamos el 12 de enuro de 1763,

f'lcl'H en 1uu eo •rntabll'!ce 'n l~ nueva Espaíl.a, Wli inatit!,! 

c~6n, 1ue proporcion~ a lon ~ini9troa de Audiencias, rri

bunaha de ~uentes .Y 0.ficilles de Hacienda, iJehrminados

banafi:ioa, otorgando a sus viudas o hijos las a~bvencio

nGs establecidas en SULi reglQmontoa, 

Como lo moncion~mos con anterioridad, ~utua primeras

manife~tac iono~ de Seguridad Social en nuestro p1!a caye

ron en desusa c~n el adbenimiento de la independencia. 

B) .- ~PO~A RINOLU~ION~RIA. 

J1mo a nuestro juicio lJ concepci6n real y definit1va 

de l~ iniciación de nuestro aiqtema de Seguridad Sooial,-

111 iguü '.i ue n:.1eo tro Derecho del Trabajo 1 9on u.n prod•J.c to 

del mo~i~iento revolucionario de 1910 1 aeguire~os nudatro 

estudio en la ~poca Revolucionaria, no por que l1s &pocas 

intermediao entre 11 Colonia y lii Revoluc16n aean de poca 

impJrt1ncia, sino par1ue eatao &pocas en relaci6n de La-

'3oguridaé SociQl fuer,,nmuy p·Hire'.3 1 tan ea as! 1·rn en el -

4nimo de nuoatros ~'roes de la Indepenóencia, solo bu3ca

ban conseguir la. indepenue11cia política de lg 'fa•W'l Sapañ1, 

abolir l~ esclavitud, asegurar el dominio d1 11 religidn

catdlic1, etc., etc., pero estos nunca ~encionaron lu 

C.lilSti6n socilil y la for'!la d1 reml3diarla. '."'or esto, como

ya lo rnencionnmos al principio nos preocupamo3 pJr el e9t~ 

dio de la ípooa revolucionaria. 



Comenzaremos dioiendo que l~ rgvoluoi6n ~exic~nR sur

ge oomo Wla reaoci6n del pueblo, ~acia l~ dictadura eeta

blsoida por el General Porfirio D!qz, quien en su gobier

no aplicaba oon firl•lidBd loe principios lib1ral1a de 

dejar haoer ¡ dejGr pasar, que adem4a result~ba muy odmo

do y, en e3a virtud, respondía :üempre oon un '11'0 debemoa 

intervenir'' a l•o justas petioionea de loe obreros. 

Loa ni~os y las mujeres eran explot~dos en for~a inf! 

me¡ incluso se tuvior~n nnticiQa de que en l~s faotoriaa

de Atlixoo, tNbajaban niilott m•noru de :> arios. En general 

la aituaci6n de la clase obrera era p6sima, pue3 adn no -

exi~t!~ Legialao16n Laboral y la explotaoi6n de loa trab! 

jadorea por parte de las empresas era ilimitada, trabaja

ban de 12 a 14 horas diarias; rJoibian muy bajos salarios 

1 vivian eami-hambrientos, ade~4s de que su raquitioo 

salario, no lee era cubi,rto con dinero efectivo, sino en 

valorJa 1QB solo podian oambiarae por moroanoiae 1n la 

tienda d1 ray~ del patr6n. Loa obreros ya viejos o mu~il! 

dos, debido a la &Qeencia de medidas de seguridad en l~a

e~prea3s, eran arrojados a la calle sin ninguna oompeea-

oi6n. En l~s t4brioas reinaba la m4e completa arbitrarie

d~d; el aaeain1to de obreros por el amo o ol administrador 

era oomdn. En infinidad de e~presas a los ~xtranjeroa ee

l•e pagaban loe mejores aal~rioa disorimin4ndoae al obre

ro mexicano y asign&ndoles las laboras m'a pesadas partio~ 
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larmente trat~ndooe de :rubajos no eapecializ~d~8. La Loy 

se oponh a lue los trabajadore ~ Jasarrollnscn u.na lucha-

sindicatos eatsba prohibida. (..,), 

La gen~si~ del nue~o doreoho del trabajo lqte en las

procllmas y an loa manifleatoa, en laa inconfurmidades dt 

los q~e con ~croiamo se enfrentaron al r~gimen dictatorial 

del general Porfirio Dhz, gobiorno de latifundi1:1tflB y 

propietarios. Ric~rdo Florea Mag6n a la cabeza y otrua 

pal~dines del m~vimionto libertario, Olganizaron grupos -

oontra tl dictad~r, Independi~ntemente de la aoci6n polí

tica, en la propaganda ao rebela u.n claro idealismo social 

para el mejoramiento do loo campesinos y Je los obreros.-

:a documento de !!Uf3 signiflct:1ci6n es al progra'l1a y rnuni-

fissto a 12 Naci6n Mex1aQna je la Junta ~rcanizadora del

Partido Lio~ral Mexicano, l~e suscribleron en San Lu.ie 

~issouri el prim~ro deJulio de 1906 lo~ hermanos Rioardo

y '3nriquu .llores R:ig6n, Ant•>nio I, l/iUarreal, Ji.un 3ara

bia, 111!anuel ~,;irab!a, Libr,ido River¡¡¡ y HoilBlÍO Bu.shmrmte; 

constituye el pri~er mdn34jt de derdoho social del trab1-

jo a los obreros ~exicanos. 

Por la importancia que tuvo lo reproduoire1 

21.- Establecdr un rn:Íxirno de 13 horas de trabajo y un-

9-¡l.nio mínimo en la prop'.lrc i6n aiguiant•J: de Wl fhJso 

(,).- M,S. Alperovioh 13.T. !<udenko. L11 Revl>luci6n '-!exica
n~ de 1910-1917, y ls pol!tic1 ja lou Eatadoa Uni-
dos. p~g. '..I'.>. 
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diario para 11 generalidad del pa!e, en el que el prome-

dio de loa salarios ea inferior al citado; y de m'e de un 

peso pYre 1qu~llas regiones en que la vida ea mis cara j

en l~s q~e este salario no baataria para salvar de la mi

aer!a al trabajador. 

24.- Obligar a loe dueaos de •inae, f'brioae, talleres 

eto. a mantener laa mejores oondioiones de higiene en eue 

propiedades 1 a gr.aardar los ll.l8aree de peligro en Ll.ll est! 

do qua preste aegw-idad a h vida de loe operario·a. 

26.- Obligar a los patronee o propietarios rurales -

a dar aloja•iento higi,nioo a loe trabajadores, cuando la 

naturaleza de eetoa exija que reciban albergue de dichoa

pa tronee o propietarios. 

27.- Obligar a loa patronee a pdgar indemnizac16n -

por aooidentee de trabajo. 

23.- Declarar nulos loe adewioe actuales de loa jor

nalero• del oampo para oon loe a~os. 

29.- Adoptar medidas para que los dueaoe de tierra -

no abasen de los medieros. 

30.- Obligar a loe arrendadores de campos y oasaa 

qu• indemnicen a los arrendatarios d• sus propiedades por 

las mejoras ~ue dejen en ell~s. 

31.- Prohibir a loa patrones bajo aeverae penas iU•

paguen al trabajador de cualquier modo que no sea dinero

efectivo; prohibir y castigar el que ae impongan multae -



a lou trniJajadores, o ·11.l\~ ae l·~u •n:11-a1; de:icu~ntos dll su -

jornal, o se ret·.1rde el pago ue b ru.va por ~d.i ..ie una -

semana o 9e nie~ue al que so separe del tr~bajo el pa[o -

inm.:illi.ato Jo l.o 1uo tiene ganado, suprimir laa tiendas de 

raya. 

32.- Obligar íl l~s ompro3ou o n0Go01aciono9 a no ace~ 

tar entre su8 empl~~doa y tr1bai1dorQ9, oino una m1nor!a

de t.Jxtr"Jnj.srou, no p•irm1t1r en ningún c:190, quo 103 traba 

jos de lrl mi9ma clJ~Jt! rH1 pague monos al mr.ix1cano quo al -

extranjero, en el mi~~o d3t3blecimiento, o 1u1 a l~~ mox! 

canos so lea pagu~ en otro forma 1u} ~ 10u extranjeros. 

33.- qacer obliratorio el descanso dominical. 

Es toa pw1 tos del programa, complementados con el ºª"Í 
tulo ao~re tierras, u~n reval~dores de la situaci6n econ~ 

mica y ~oo1el en 1ue se ~noontraba el proletariado mdxic! 

no, Oil':indo 111 dict.idura de D!'lz había lll':!gado a le cuspi

de de au apogf3o. U re::i9ecto, de 103 p'lstulfldo9 del Part! 

do Liber3l ~exlcnno, 8~Lta a la viste que en ellos, no -

aparece el "L'orecho da Huelga", como un anhelo de la cla

se traoajadora; paro l~ explicaci6n eJ 9encill~; la dict! 

du.ra P¡)rfirista, traoaba las huelgJo y no combatía el 

desarrollo de laa mi:Jmas, 103 trabaj'ld0reo ejercierfo ª'..l!l 

que nin exito l¡ coalici5n y la hualca, y como loa obre-

ros podi3n liJ1J~~nte r~all~Jr su~ m'Jvim1entos huolcíati-
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oos, no había razón :l·1ra hucer !lolic1tudes sl re3pecto. 

tJuando la dir~t·Muru del Genard D!itz perdb aujti, oe

fueron dascnc·Hldn rnllo lo!'! movimientos huelgÍ!'lticos, sien

do los de ~~s truocendenci9, loa de ~anan~a y Río Blanco, 

ya que aotos reprimieron con urutal cru~ld~d, porqu~ la -

organizaoi6n t:11n1i1cal obrara, donlliL~bn lii solidez del -

rdgimen Porfir1ste y el predominio de 8U8 pariq~uados. 

Por lo tunto al porfiriato recurrio e la violencia, -

al aaesinqto, derra~ando sangre del proletariado, que por 

medio de la uni6n sindical de l~~ trabajadores, se coloc~ 

bán en v[~9 de alcanzar o~a primeras victorias en lg lucha 

~oc ial. 

En Can3n~a, Eat'ldo de Sonora se orr,qn1z6 lQ Unidn 

Liberal "HU..'ll'Jnid'ld '' a ilnea da onllro do 1):)6, por iniciu

t iva de Manuel M, Di~gu~z tumbién se constituy6 en Ronqu~ 

llo, el olub liJeral de Canan6a, outas orcanizaciones se

nfilar6n a La Junta Organizadora Jel Pqrtido Liberal Mox1 

aano, qua tenía su sede en San Luis ~ieaouri¡ Esteban 

B. ~alder~n, con un valor civil 1~mirabl' atontaba a loa

trabaj adores p~ra em~ncipqrae de la f 6rula capitalista 

1ue c3da d{q era Tás :osoJperante, irnponi6ndoles bajos 

salqrio3 1 rec1rgos de trabajo a loa o~raroH, pera de es

ta m;inora aumrrntar loa pingulé\s eanan~ias de la 01"1presa. -

A f!n .Je contr:.i-re!Jt'.:lr J!Jt!l sitl.Ulci6n no reuninron 11rn --
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miembros de h Uni6n Liberal 11 llum'lnidad" on se!Jdn sErnre

ta, prot••:1trni() contra la \.1!··1nía inJu..<Jtri:Jl y ')ú'.:J cont1~ 

cauncio de ust~ reunión celunrada el 2B de mavo de l9J6,

so r~aliz6 un mitín el día 30 del miamo mea y uño, en Wl

sitio pr6ximo ~ Puoblo Nuevo, al que concurrieron más de

doscien~os obreros, h¡blaron en el mitín Carlos Guerrero, 

3steban 3. Caldor6n y L1¿aro Gutiárrel de Lara, acord~nd2 

se un movioiento da ~u1lga para contrarrestar la oxplota

ci6n copitalíste. 

El jl de mu.vo oe 1~06, en la miama 11 0versigt 11 se da

clar6 la huelga en al preciso inatunto de loa oRmbios de

operarioa y mineros, neg~ndose 103 entrantes a cuorir l~s 

vacantes 1ue dejaban s~~ oompa~eroa. 11 movimiento se 

deaarrolld pac!ficry~onte, qbendonaron la ~ina lon trabaj! 

dores, el r,erunte do h compa 1!a mintira ''Con!lolidated 

~opper '!omp!in.v" el coronel <\'illiams c. Green, estimd serio 

el movi~iento, demundando on su auxilio la intervoncidn -

del gobern¡¡clor del ':stl'ido de Sonora. 

~l final de esta lucha fue la reanudacidn de laboras

en condiciones de sumieicSn para loo obreros y castieo 

injl.lSto de suo defenaorea. Pero esta fue l~ priTera chis

P3 de la Ravolucidn 1uo ~abía de alborear doapu&a, para -

hacer juaticie a las v!ctim~s de la explotación capitali! 

ta. 

La huelga de Rio Blanco de l 307, surge como una rtrnc-
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ción a la accifr i::r~~·1f;ora cel cep1tst!!'!mO industrial, la

cual astaba en contra de 111 orcanización 011nclioaliclta do

los trabajadores hll~ndoro~. 

Las imporioeas nocouidados de los trabajado1·es loo 

llevaron e esta huel~a, minifoetando su desacuerdo a laa

jorn1d3e de quince horaa y el empleo do ni~oG du seis 

e~os¡ &ate comienzo de manifentar sus aaacontontos (la 

clase obrera) traen como consecuencia, tres a~os más tar

de, el triunfo de la rovaluaci6n. El dictador ~bandonaba

ol pa!a en el vapor "lpir!rng3" con rumbo a Ellropa, lugar

dondo es sorprendido por la parca, 

Dos grandes historit1dores mexicanos han realizado con 

acierto el estudio del porfiriemo, estos son: Vald6z y 

Ooeio VilleBas, para nosontroe ser!a imposiblo roseanrlo

en u.non cur¡ntos párrafos, poro en lo eaenciril, sobresalen 

las finnn7.~a p~blicaa por encim~ de la agricultura, la 

miner!a,le industrie, ea! como la ambicidn rentista dol -

capitalista. Ante todo es pl.llltO de partida del desarrollo 

industrial oan3do en la explotaei6n del obrero. 

El porfiriato con slls brutales principios pol!ticos,

propicio el advenimiento do la Revoluci6n ~exicana, 1ue -

originariamente tuvo el cardotor de burguesa. Don ?ranci! 

co I. 'i'adero se onfrenta en el terl'eno pol!tico, al r&gi

man del Genaral Porfirio t!az, p3rtici~~ndo ~n l~ compaa!a 

preliden'::'ial de 1910, al ampar<> de los principios de 



13. 

3U:'R:1Gl0 s1.;cuvo Y NO REELECCIOJf, 1uo ent11aiasmar&n a las 

masas para impedir 1ue continuara al frente del poder eje

cutivo el t:1nc iano dictador. Presionado en todas las formas 

a pl.l!lto de ser juzgado el ~eifor •adero, se vid obligado a

lanzar el "Plan do§.nn Luis", \ütl ap3rece on San I.uis Poto

sí el ' de octubre de 1310 y en cuyo art. 7o. ae~aln el 20 

de nuvie:ibre p:.l!'~ ; J.G lu ciudadunín tomo l'.Ju armas contra

el gobierno de Don P~rfirio Dí~z, y la revoluci&n ostalld

el 20 de noviemllr!J de l11J y tnunf6. 

Al triunfo de La causl:i rilvoll1cionoria, en eleccionea -

verdader1~ent~ democrdticas, fue electo presidente de la -

Hepú':>lica el señor •tadoro, inicifodoJv llllª nueva era polí

tica, económica y uocial. ~omo primer p100 social se oxpi

d i6, a ini:::ia ti•.¡a su.ya, el uecr1J to del Con¡~reso de la 

Uni6n de l~ de diciembre de 1911, 1ue crea la oficina dal

trabajo, depen~iente de 13 Secretaría de Fomento, coloniZ! 

ci&n e industr!a, p~ra intervenir en la soluci6n de loa 

conflictos entre el capital y trabajo. 

Así mi3mo expresa: 

"Har~ 1ue ne presenten las inici3tivaa de ley oonveniea 

tea p13ra asegurar pensiones a los obreros mutilado:J en la

indus tna, en lf..:s min'3a y en la agricultura, o bien ponoi2 

n~ndo 3 sus parientes cuando aqu~llos pierdan l~ vida en -

el servicio de Glguna empro3a. 'demis de OJtus leyes har~

lo po31al1 pHra Jiotar l~s dispJuicionee 1l1e sean convenieg 



toa, y favorocerd h promulgac16n cie leyes que ten~an por 

objeto mejorar lrt aituuci6n del oorero y elevarlo de ni

vel intolectual y moral ••••• " 

Del pJrrafo anterior, nos podemoe dar olaramento cue~ 

ta ·1ue con el triunfo de la revoluci6n, el preJidente 

Madero, tuvo como principal preocupacidn, el le1~1::ilar 

sobro 3eguridad Social para do ua:a manara prJteger 3 las 

claaos menesterosas y desposeÍd3s. Desgruciadamante lo que 

pudo aer, u.na fecunda labor, encaminada al desarrollo de

la Seguridad ~ociul, 3e vio truncida por la nefa::ita trai

cdn 1ue sufriera, el Presidente ae lJ i;apública Don r'ran 

cisco i. 'adero y el Viceproaidon~c Joo6 Varíe Pino 3u~rez 

quienes fueron aoesinndos el 22 de febrero de 1313, jeseB 

csden~ndoae de este acontesimiento la revoluciJn Constit~ 

cionaliata, en contra del uaurpqdor Victoriqno Huerta y -

e1.1s seouasoa, 11.10 par¡,¡ vongunza suy1i1 y dt! l:>n 1ut! lo ªºº!!! 
pañaron en la consu111aci6n de aua delitos, y en sus trope

lías contra las libert~de~ P'líticas, no los perdona la -

historio. 

Con la muerte del 4 residente Madero, y ante la intran 

1uilided que rurdaba ol país, por estur el gobierno en 

mano:J del traidor Huerta, don Venuatiano Carranza axpidi6 

el r'amoso Plan de Gusidalupe, ol 26 de marzo de l )13, el -

cu~l se firm6 an 11 Hacit!nda de Guadalupe, Joa~uil3 1 y --

1~e a la letra dice: 
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lo.- So desconoce al general Victoriano Huerta oomo -

Presidente de la Hepdblioa. 

20.- So desconoce tambi&n a los Poderes Legielativoa-

1 Judicial de la Federaoidn. 

3o.- Se deeoonoce a los gobernadores de los Betadoa -

que adn. reconozcan 1 los Poderea ?ederales que forman la

aotual administraoidn, treinta dina deepu6a dt la publio! 

oi6n del plan. 

4o.- Para la organizaoidn del ej6roito encargado de -

haoer 01111plir nuestro propdeito, nombramos como prim1r -

jtp dtl ej6roito que se denominara "Oonstituoionalieta" -

al C. Venuatiano Carranza, gobernador del Batado de Ooahui 

la. 

5o.- Al ocupar el ej6rcito Conetituoionalista la Ci~

dad de M'xioo 1e encargar' interinamente al Poder Ejeou-

tivo el o. Venustiano Carranza, Primer Jefe dtl Ej,roito

o qllien lo hubieee eubatituido en el mando. 

60.- Bl Preaidente interino de la República convocar' 

a elecciones federales tan luego como se haya ooneolidado 

la paz, entregando el poder al ciudadano que hubitst sido 

electo. 

10.- 31 ciudadano qQe fwtje oomo Primer Jefe del Ej'~ 

cito Constitucionalista en los estados ouyos gobiernos 

hubieren reconooido al de Huerta, aswnira el cargo de 
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gobernador provisional y oonvooar' a eleooionee locales,

desp~áe de que hayan tomado poeeai6A de ou cargo loe oiu

dadanoe que hubieran sido oleotos para deeempe.ítar loe al

tos poderes d1 11 Peder1oi6n, oomo lo previene l~ baae -

anterior. 

El 24 de septiembre de 1913, el Primer Jefe del Bj6r

oito Conetitucionalieta, Don Venuetiano Carranza, pronllll

cio Wl diaou.reo en el selcSn de cabildos de Henoeillo, -

Sonora; en 11 oual, manit1et6 que todo el movimiento •rm! 

do era oon el objeto de que al termino de eet1, a1 reali

zaría Wla legialaoi6n nueva tendente a proteger, a laa 

olaeea trabajadoras y oampeainae y lograr instituir la 

Seguridad Social, oomo una forma d1 prot1ocidn para 11a -

oleaea, hasta entonces explotadas. Textualaente dicho 

diacl.ll'eo verso en loe siguientes t6rminoss 

" •••• Pero aepa el pueblo de M&xico que terminada la -

lucha armada a que oonvoca el plan d1~uadalupe, t1ndr' -

~ue principiar formidable y majeatuoea la lucha aocial, -

la luoha de olaaee; queramos o no queramos nosotros mia-

moe y op6ngaaee las tu1rzaa que ee opongan, las nuevas 

ideas sociales tendr'n que imponerse en nuestras maeaa ••• 

tendremos que removerlo todo. Orear wia nueva Conetit~oi6n 

cuya acción ben,fioa sobre las masas, nada ni nadie p~1da 

evitar •••• noe faltan leyes que favorezcan al campesino y 

al obrero; pero &etas eer4n promulgadas por ellos miamos, 

p~eeto que ellos eer'n loe que triWlfen en esta lucha 
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reivindioatoria y aooial". 

Al tril.Ulfo de la revoluci6n, llamada Oonatituoionali! 

ta vuelven a a~gir dif1oultadee entre loe jefes de loe -

1j,ro1toa revolucionarios, lo que dar' lugar a una nueva

lLloha. 

Don Venuatiano Carranza, al instalar el gobierno de

la Revoluoi6n 1n el puerto de V1rao~uz, expidid al decre

to de reformas al plan de Guadalupe, el 12 de diciembre -

de 1914, con el oual inicia la etapa Legislativa de car•¡ 

ter social de la ReYoluoi6n, anu.noiando la exp1dioi6n de

leyea oon diepoaioionea en favor de obreros y campesinos, 

oomo puede vere1 en el texto de dicho decreto que a la -

letra dices 

Don V1na1tiano C~rranza, en WlO de loe oonaiderandoa

de las adioione1 al Plan de Gwtdalupe, prometi6 que expe

diaria en vigor la Legialaoi6n para mejorar las oondioio

n1a del pedn ru.ral, del obrero, del minero y en general,

de las calsea proletarias; adem•a otreo!a un programa ºº! 
plato da rovoluoi6n social, y en esta promesa se referia

a las leyes aerariaa para la tormaci6n de la pequeaa pro

piedad, aaí como las leyes relativas a la explotaci6n de

laa!inaa, patrdleo, agua, bosques 1 demis rec11rsoe natul'! 

lee. 

En l'ealidad loa intontoe para resolver loa problernae-

sociales• por medio de una adeo1ntJa Legialaoi6n, se vini,1 
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ron realizando dHdt 'pooaa anteri ('Ir' . al Plan dt Gudal&& 

pe, y ll.&8ares tambi~n diterenteo, • 1' 11 30 de abril de -

1904, a iniciati~• de Joa& Vicente Villada, gobernador -

del Retado de M•xioo, se expidi6 u.na ley del trabajo en -

la que ae asentaban lae bases para sol~oionar loe probl•

mae surgidos por loe ritiegoa proteeionalea. Doa aaoe d11-

pu•e el 2 de noviambre de 1306, tl gobernador de Nueyo -

Le&n, General Bernardo Reyea, expidid otro 06digo Laboral 

en el 11ue se aoep,aba 1a la teor!a de que la rtoponaabiU 

dad de loe acoidentee deb!a recaer en la indl.Ultria mi01118-

1 no en el patrdn, como riesgo inherente al contrato de -

trabajo. (6). 

La pri~era eatableo!as 

lo.- La PreaWloidn en favor del trabajador, de q~e -

todo accidente debía prea~~irse de trabajo, entre tanto -

no se probar' que hab!a tenido otro origen, sento pues -

las baaea de la teor!a del Ri01go Profeeional. 

2o.- Las inde!IJlizaoionea oonsistian en dar media paga 

dw-ante 3 meses. 

3o.- En oaao de falleoimiento, el patr6n deb!a dt -

oubrir el importe dt 15 días de ealario y loe gastos del

:upelio. 

4o.- La ley se aplioaba tanto a loa aooidentea de 

(6).- Tr~eba Urbina Alberto, ftuevo Dereono del Trabajo.-
p4g. 3 y sig~ientes. 



19. 

trabajo oomo a l~s enfer~edadee profeaionaloe. 

5o.- Se :idopt6 el pri.niJipio de ron11noi11bilidad de loa 

deroohoa del trabajo. 

60,- La Ley de 9erm1rdo Ray.39 solo conte'llplo los aocJ. 

dentes de trabajo; edopt6 la presu.noi6n de que loa ~coi--

dantes que sufrán loe trabajadores son de trabajo; liber! 

ba al pa trcSn en loa caeos de fuerza mayor, negligeno ia --

in ex o uea bl a, la ou.lpa grave de la viotirna. 

Durante la incapacidad temporal debía paga rae el 50;'-

del •alario 11 la incapacidad era peroial per•nenh, el-

pago del 20% al 40~ del e1lario dlll'ante un aao 1 ai la 

inoapaoidad era total, se imponía la obligaoicSn de pagar

•alario durante 2 aaoa. 

En 0110 de mGerte la tndem.nizaoidn ooneiet{• en el -

p9go del salario durante lJ meses a 2 dos aaos, según loe 

oargoa de la familia del trabajador. (7). 

JU maestro -'gnaoio Burgoa nos dice que l1:l Ley de Ber

nardo Rayas sobre accidentes de trabajo en el Eatado de -

Kuevo Ledn, tu6, puede decirse, la ley m&s completa y Pet 

faota del •u.ndo habiendo aido edop~ada por todos loa Bsta

doa de la Uepdblioa 7 es~uvo vigente hasb 1931, fecha en 

qu.e f1.&e derogada por la Ley Federal del Trabaja~o. 

(7).- Ca1torena J.Jesds. p61g.46. ~anual de Derecho Obrero. 
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Bernardo Reyee, tuvo ou 1nspiraoi6n en la Legislaoi&n 

Francesa 1 la ventaja en algunos puntos, fue que dioha 

Ley estableoi6 las diferencias entre aooidentes y enferrni 

dades de trabajo, diciendo que loe primeros son violontoe, 

subitoa, da reali~aci6n momentinea; en cambio las segwa-

das eon permanentes, requieren de Wl lapso mis o meno& 

prolongado para au geatacidn • indemnizar a eua obreroa -

por los accidentes de trabajo. 

Bl trabajador ten!a el dereoho da reclamar la totali

dad da eu salario durante toda la vida, •• oblig6 a loe -

empresarios a sostener escuelas en benerioio de loe traba 

jadores. 

La jl.l8ticia obrera ae a1par6 de la luz, conociendo d• 

las demanda1 de loa trabajadorea contra aua patrone• lae

j untee de administraci6n civil, oomo a• llamaba • loe 

Tribt.tnAlea encargados de administrarles jW1ticia. (8). 

Es importante tambi,n, hacer meooidn, q~• la partici

pao i6n de la olas• obrera en el aovimiento revolQoionario 

tuvo su origen en un doowaento aLl8orito entre el gobierno 

Conetituoionaliata del aeaor Oarran1a y la gran organiza

oi6n ohrera denominada "Casa del Vbrero Wwidial", por vi

tud del ou'l se formaron loa batallones ro~o1, an defenaa 

de la Revoluoi6n y a eu vez el Gobierno se oomprometio a-

(8).- Burgoa IgnQoio, Lae Garantías Individual••~ p,g. -
250, 251. 
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expedir leyes que favorecieran a loa trab1jadorae. 

Realmente nos hemos podido dQr ouenta, a lo largo de

sate somero estudio, relativo a la Seguridad ~ooi•l, en -

la &poca ReYoluoionaria, que por parte de loa dirig1ntea

del pueblo, en sue determinadas &pooaa siempre exietio en 

el ánimo de ellos, el deseo de que so promulgar'n leyea,

de Seguridad ~ooial para da eat1 aodo proteger a las cta

ae1 meneaterosaa 1 daspoae!daa, incluso vimos como aurgio 

del mundo de la• idees, al ml.llldo de las realidades, la Ley 

de Don Bernardo Reyea, sobre aooidentee de trab1Jo en el

Estado do Nuevo ue6n, y tambi'n ~emoa visio que la preoc~ 

pacidn fundamental de Don Venuatiano Carranza fue la de -

proporoionHr, precisamente, l.llla Conetituoi6n que oontllVi! 

ra un mínimo de principios de Seguridad ~ooial; eate aer• 

nuestro punto de partida en el considerando q~• a continua 

oi6n desarrollaremos. 

C).~ EP'.>CA COftSTITUCIO"AL. 

Con el tril.Ulfo del ej,roito aonetitaoionalista, oomas 

dado por Don Venuatiano Carranza, el siguiente paso era -

el de organiiar el Gobierno, sobre lae bases pol{ticaa y

aoc iilea establecidas durante la lucha armada, en abierta 

pugna con la Conatituci6n liberal de 1857. 

Por lo tanto fue neoesario oonvooar a la gran asamblea 

Legislativa de la Ravol~oi6n, para orear una nueva oarta

Conatitucional, en l~ ctál ae inoorpora~n los principio• 
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sociales conquistados por loe campesinos y loe obreros -

en el fragor del movimi~nto revolucionario. 

Don Venustiano Carranz~ fu' madurando la idea, preci

~amente de incorporar a la Conetituci6n loa principios -

sooialss, por los cuales se luchar6n en l~ revoluci6n y -

fue entonces que por decretos de 14 y 19 de septiembre de 

1916, convocó al pueblo mexicano a elecciones para 1111 

congreso Conatit¡¡yente, que debería rewiirae en la ciudad 

de Quer,taro el lo. de diciembre de 1916. 

Veri!ioadaa lae oleocionee de Diputados Constituyen-

tes, el parlamento de la Revoluoi~n qued6 instalado en la 

fecha mencionada, para iniciar 1111a nueva lucha social. 

8n la seei6n ina1J€ural del Congreso Constituyente de

Quer&taro de lo. de diciembre de 1916 el C.Venustieno 

Carranza. Primer Jefe del E.i,roito Oonetituoioneliata y

.Encargado del Poder Ejecutivo Federal, pronuncid un impo~ 

tante discurso y entregó el proyeoto de Conetituoi6n al -

eupremo parlamento de la Revoluoidn Mexicana. 

En realidad en este proyecto no figura ningd.n oap!tu

lo de retonaas sociales, sino fundamentalmente de car,cter 

político; pero esto obedeoio al criterio tradic1onalista

de loe abogados que redactaron, por encargo de uon VenllS

tiano, las reforaas a la Constituci~n política de 1857,~ 

esto ea, se aig~i6 el mismo contenido de ~eta, con la oir

cunatanoia de qQe el Primer Jef~ reiterd eu pensamiento -
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loyes ordonariae todo lo relativo a reformas aocialoa, 

como puedo verso en seguida1 
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"····Y oon la faoilltad quo en lo reforma de la frao-

oidn XX del articulo 72 ae confiare al Poder LegielQtivo

Federal, para expedir leyes sobre el trabajo, en la que -

se implantar6n todas lAs instituciones del progreso social 

en favor de la clase obrera y de todos loa trabajadoree,

eon la 11mitaoi6n del ni1maro de horas de trabajo, de mane -
ra que el operario no agote stis energiaa y e! tenga tiem

po para el descanso y el solaz y para tender el cultivo -

de eu espíritu, pura que pueda frecuentar el trato de 

sl18 vecinos, el quo engendra eimpatias y determina ábitoe 

de cooperaoidn para el locro de la obra común; con lRe 

responsabilidades dG loa omprosarioa para los caeos de 

acoidentee; oon loa seguros para loa caeos de accidentes; 

oon loe eeguroa para loa casoa de enfermedad y v1jea;Qoa

la !ijaci6n del salario mínimo bastante para subvenir• -

las necesidades primordi9lea del individuo y de la fami-

lia, y p9ra asegurar y mejorar eu ait1111oi~n •••• ". 

" •••• Con todas estas refonnae, repito, espera funda-

mentalmente el gobierno de mi cargo que las instituciones 

políticas del país, reaponder~n eatiafaotoriamante a laa

neoeeidades ao~ialee, 1 quA esto unido a que lRs garantiae 

proteotora1 de la libertad individual, serdn W1 hecho 
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1teotivo 1 no aerae proaeaa• irrealizables, y que la 

div1si6n entre las diversas ra11aa del poder pdblico tea 

dr4 realizaoi6n inmediata, !Wldartf la democracia mexio! 

na, o eea el gobierno del p1111blo de W&xioo por la ooop! 

raoi6n eepont,nea, eficaz 1 que bu.soar'n au bienestar -

en el reinado de la Ley, 1 •n •l i.Jlperio de la J11Stioia, 

o~neiguiendo que esta eta igual .-1'1l iodos 101 hombre1, 

que dof ienda todos loa intere1e• leg!iilloa 1 que ampare 

a todae las aapiraoionea nobles". 

Pensamos que una de la• cauaae que or1ginar6n qui

los oonatitL&.Yentea ee pronWloiaron en ooatra de la teo

r!a Pol!tioa tradicional, fue •l hecho de que eetaa no

tenian formaci6n jurídica 1 por lo •ie•o crearon Wl nu! 

vo derecho en le Conatitucidn, 1 dicho derecho no eolo

tuvo contenido político eiao aocial. Cayetano Andrada -

fue la persona que inicio el debate, defendiendo las 

nuevas garantiae en favor de loa obreros 1 dijoa "L• 

Constituci6n actual debe responder, por consiguiente, 1 

loe principios generales de la reYoluci6n Oonatitucion! 

lista, que no fue Wla reYol1&eidn co•o la maderieta, o -

la de Ayotla, W1 movimiento •eramente instintivo para -

echar abajo a LU1 tirano; la revolWJ16n conatituciinali! 

ta tiene la gran traecedenoia de eer wia revolaoidn -

emia1ntemente 1ooial y por lo aie•o, trae como oorolaico 

Wll transformacidn en todoe loe 6rdenee. Uno de loe 
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grandes problemas de la revoluci6n constituoionalista ha

sido la cuosti6n obrera que se denomine "La Político 

Social Obrera". 

Por largos a~oe, no hay pyra qué repetirlo en r,randes 

parrafadas, tanto loe obroroa en los talleres como en los 

campos, ha existido la exclavitud. En varios estados, 

principalmente en loa del centro de la República, loa pe2 

nea en loa campos trabajan de sol n sol y en los talleres, 

ieualmente loe obreros son explotados por loa patronea, -

Ader:ufs principalmente en l?s eatablecimientoo de cigarros, 

an laa f~bricaa de puros y cigarros, Lo mismo 1ue en 10n

eatableoimientos de costura a las mujeres oe les explota

inic~amente, haci&ndoloe trabajar de una mJnera excosiva

Y en loe talleres iglllllmente a loo niaos. Por eso creo yo 

ba debido consignarse en eote art!clll.o lu cueeti6n de la

limitaoidn dt las horas de trabajo, supuesto 1ue ea 11na-

neoeeidad urgente, de salvaci6n social, oon ron;i JC to a la 

cueati&n de lae mujeres y loa niaos, desde el punto de 

vista higi&nioo y fisiol6gico, ae ve la necesidad de eat~ 

blecer eate concepto. ta mujer por su naturaleza d6bil, -

en un trabajo excesivo, reelll.ta perjudicada en demaaia, y 

a la larga eato influye para la degenaraci6n de la raza.

En CWlnto a loa niaoe, dada tambi4n eu naturaleza d&bil,

si se les aomete a traoajoe excesivos, se tendr' por oon

aeouenoia m&e tarde hacer hombrea inadaptables para la -



luoha por la vidat seres enfermizos. 

rodos loa 1ue intervinieron en loa debatest para la -

cre11ci 6n "í! :rnn Corrn ~j t uc i6n Pol ! ti C'')-'Joc ial, oomo lo es

e..: ·1rc•1 ma.rnA de 1'117, eoatuv111r6n oomo poeioidn la 

do crear lris normu~ ~!ni~as de protucc16n al trabajador,

para do uata manora combatir la degeneraci6n de lA raza,

pqra que el obrero teniendo menos horas de trabajo tuvie

re Wl a~otamiento mínimo para que de esta manera, al lle

gar a a~ hogar tuviera deseos de estudiar, convivir oon -

su familia oto., eto. Tan ea así, que en uso de la pala--

.' ! .. ~"··::l'QJ. nerlberto Jara, eed det'endio la idea de -

proporoionnr al pueblo una Constituoi6n Pol!tioo-Sooial,

atacando a jurieooneultoe y tradioionatistaa, au diecrueo 

en rorm• general, verso sobre las 8 horas de trabajo obl! 

gatorio, tomando esto como Wl mdximo tiempo que deberfa -

durar el lapso de trabajo, y que ai el trabajador pod!a -

tenor uo ~rabajo de menos tiempo pero oon mujero sueldo,

<:utó uo iu•!rfa dacir, 1ue estuviera impedido a realizarlo, 

cabe e.i dB te sentido h<Jcer ta obaervuc16n que el general

habla de poder tener menores horas de traoajo ei as! oom

biniera al obrero, y ~ue no ea necee3rio o forioao que 

traoaje lae 8 horas, lo cu.al era lo que hab!a entendido -

el diputado Qart!, 1 el general Jara adoro el tradiciona

lista antes nombrado, tambi'n al igual que sue oompaaeroa 

defensores de la oreaci6n de mejores leyes p~r• loe obre-



ros, habl6 de lo inhumano del trabajo nocturno, para loe

ni1os 1 l9e mujeres. 

Al terminar au discurso el eminente con9titucionalis

ta, so eacucr.6 la voz de un joven obrero do origen yuca-

tuco, de nombre lfáctor Victoria, quien al dirijiree a la

oonourrencb dijo, iue el portenecin a un eatado en donde 

gracias a ln revol.uc i6n loa trabajadores tenign ya una 

igualdad de trato con el petr6n, ~ue ya los trabajadores, 

no eran tratados como ~~nlavoe, y que por eee motivo, y -

observando todos los benefioioe que habían obtenido BI -

a trev!a a pedir que se legislara en materia do trabajo, -

donde se hablara de jornadaa ~ximas, salarios mínimos, -

deacanoa semanarios, higiene en loa talleres, r4orioas, -

minae, oreaci6n de Tribu.nalee de OonoiliJci6n de Arbitra

je, acoidontos de trabajo, ato., etc. 

Pero el que levantd el entuei11~0 de loa oonstit1.l3'en

tes tu4 Lugo M3ciaa, quien pron~nci6 t10 diaor~ao formida

ble, ee tan extraordinario en su declaraoidn que peneamoa 

ea digno de ser reproducido integramente. 

"Seaores Diputados: Cuando el jefe supremo de la re

volW!i6n ee establecid en el puerto dayeraorua, su primer 

cuidado fue haber dado bandera a la revolucidn nueva que

entonoes se iniciaba; y esa bandera quedd perfect1mente -

••tablecida en las adiciones q~e al !1.an de G~adalupe se-
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hioieron el 12 de diciembre de 1913. De entre las promesae 

que el jefe aupremo de la revolución hacia a la Repliblica 

se ha~laba la de 1ue se le darian durante el período de -

lucha, todas las leyes encaminadas a rendir a la clase 

obrera de la triste y miserable situación en que ee encou 

traba. De acuerdo oon estas promesas, el eaaor Carranza -

nos comisionó al eeaor Licenciado Luis Man~el Hojo y al -

~ue tiene el honor de dirigiros la palabra, para que tor

m4eemoe inmediatamente un proyecto o leyes, o todos 101 -

proyeotoa que fueron necesarios, en loe que ee tratase el 

problema obrero en aue diversas manifeatocionee. Cwnplie~ 

do con este encargo, el se~or Licenciado Rojee y yo tormu 

Lamos ese proyecto, el 1ue eometi~oa a la ooneideraoidn -

del seaor Carranza en loe primeroe d!ae del mee da enero

de l91J. Se eatudaron esos proyectos en unidn del seaor -

Lioenoiado Don Luis Cabrera, y deapu~a da hab~reeles hecho 

algunas modificaciones y de haberse considerado loe diVtI 

aoe problemas a que este problema eenoral d1 lugar, apro

bó el se~or Carranza que se publicar4n loa proyecto• en -

la prensa, con el ob~eto de que todos los trabajadores de 

loa lugares que eatonoee controlaban la revolución lee 

hicieran las observaciones que estimaran convenientes. 

Beta revolucidn del ae~or Carranza obedeci6 a q~e 

las comunidades y las oorporaoiones obreras del puerto de 

Veraoruz, el tener noticias de que se habían preparado o-
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o que se Oíltaban preparando loe proyootoe de Lae Legisla

ciones obreras, manifestaron on un ocureo iue presentaron 

al c. Primer Jefe, :iue ae leo dieru u conocer cada WlO de 

los proyectos, con el objeto de estudiarlos y hacer las -

obaorvaoiohes que creyer~n conducentes a la reinvidioac16n 

de sus derechos. 

Acabado de publicar ese provecto, hubo la neoeeidad -

de mandar al seí'lor licenciado Hojas a desempeí'iar wia 

oomiai5n confidencial a Guatomnln¡ como entonces quedaba

deaintegr~da la aom1ei6n que &l y yo formabamoe, el se~or 

Carranza diapuao ~ua entre tanto t~a gramioa obreros le -

haoiBn al pro1eoto que se acababa de publicar, 11e oboer

V<JcioneB ·¡u.d natil'llaran oportw1as, riarohuse yo a loa Bsta

doo Jniños con el objeto da estudiar allí la lagislaoi6n

obrera, 9obre todo, ver coroo fwtoiJnaban loo divereoa 

centros frebilen e industriHlea de oea naoi6n. CumpliBndo 

oon eae enc~rgo, tu& a los Eet~dos Unidoe Ollmpl! mi prom! 

tido sobre oee partic~l~r y doapu&o da haber visitado loa 

BrYndeo eatableoi~iontoa de ChicQgo, loa no, menos impor

tentoa de Balti~~r y 109 grandes esteblooi~ientoa que exi! 

ten en t'itadelfi11, plise a Nueva 'Corle, donde hioe ig11almea 

te mi viait~ ~ eatebleoimientos import~ntda que hab!a 

slt!; recogí toda la legialaoi6n obrera da loe Eetadoa 

Unidos, bus~~e ta~bi4n todas les leyes inglesas donde es

ta legislaoidn de loa Estados Unidos se ha tomado, y ya -

co11 tod·lB eati>s datos volví al puerto de Veracauz a dar -
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cuenta al Jefe Supremo de la ravDlucidn dol doaempaao de-

mi oomia16n; deepud3 de haber tenidu l~r~na conferenciae

oon ol, 1u13 dedicaba a eate aal.lllto importante todo el 

tiempo ll18 le dej -~ ban laa a tanoionoa de la guerra 1 convi

no conmigo on loe pWltoa cardinaleo aobra loe cualoe ae -
, 

había de fu.nd::tr la legialllo i6n obrera, to11ando de la - -
legialaoi6n da loa Eotadoe Unidoo, de la legielacidn inglA 

Ba y de la legialaoidn belga, que son las M4s adelantada• 

en la materia, todo to que fuera adaptable corno jwth, 

como permanente, como enteramente oient!fico y racional,

ª las necesid~des de ~&xioo y ~ la vez teniendo en cuent1 

loe problemas nacionales tales oomo oatoe problem11 se 

presanh!l antro noaotroo; y oreo jW!to, ui'loreo diputldoo, 

que cuando varios de loa oradores que me han precedido, -

en esta triblllla al tr~tar esta oueetidn, se han quejado -

a~argamente de quo en la ravolucidn han sido protegidos -

muchos intereses y se han dejado abandonados los de 11 

cl~se obrera, oreo justo 1enir 1 decir que uno de loe 

39Wl tos ·l ue rada a preocupado al "efe 311prerao de la Revol.i¡ 

cidn ha sido 1-1 rede no i6n de las che es trabajadoras y no 

por meras aapiraoiones y no con gritos da angustia que es 

preoi~o revivir esas clases import1ntae, sino preperando

una de las ineti~ucionea 1ue, oomo dijo bien el eenor ~r& 

vioio, har~n honor a la revuluci6n y al pueblo ~1xicano.

Vo7, seaoree diputados e daro3 a conooer los razonamion--
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mient's más importijntes do ese proyecto, co~enzando por -

sdvertiroe 1ue el problomu obrero tione tod1e eatae fac~e 

'llltl debe co:nprender forzosrnente, por,1u•1 <le otra m1:1ner11,

no ¡uodu rasuel to de llJ1.1 :nantlra oomplt~ ta; en primer l1J€ar 

debe co:nprender la lo¡ del trabajo; on aegll!ldo lugar, de

be comprender la ley de accidentes, ~n tercer lu;~ar, debe 

comprender la ley de 3ogllro3, y an cllarto lugar, debe com 

prender todas las leyes 1ue no onW11ero 1.1na por una, porque 

son varias, q~e tienden a protejer a eaas olasea trabaja

dor1u en todaa iquellae si tllaoiones en que no e aten verda 

deramente en relaoidn con el capitel, pero que afectan de 

u.na manera directa a au bieneatar y que es preciso, H -

necesario atender, portu.e de otra manera, esas olal!lel!I q1.1a. 

d~r'n sujetas a l~ miser!a, a la deegraoia y al dolor en

loe momentos m's importantes de la existencia, 

Como ven ustedes, l~ proteooi6n al trab1j1dor ee oom

pleta; ni las leyas americanas, ni l~e layas ingleeae, ni 

las leyee belgas conceden a loe trabajadores de aquell~s

naoiones lo ~ue aste proyecto de ley concede a los obreros 

mexicanos; c~eas eaoaa, aere~dae perfectamente higi~nioaa, 

que teJ16an ouanuo menos 3 piezas, tendrdn agua, eetarAn -

dotadal!I de agua, y si no la h~biAre a u.nn distancia de 

500 metros, no se les podr' exigir 1ue paguen; en oaso de 

que no hqya mercado como se establece en al art!culo 27,-
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eet' obligado al propietario de la negooiaci6n a ll~var -

all! loa ort!ouloa de primera neoeeidad, al precio de 

plasa máe inmediato recargando dnioamente loe gastoo neo& 

earios para el transporte; tienen ustedes, puee, u.na pro

teoc16n completa sobre este particular. Vienen ahora laa

horae de trabajo, descanso obligatorio, la jornada l~g•l

de trabajo eerd de 8 horae en laa m!naa, f'brioaa, etc. 

De manera que tienen uotedea una proteccidn deoidida

al obrero. fto doy lectura a las dispoaioionaa m'• import1A 

tea en que se olaaifican loe aooidsntee, oanti~~dea que -

se deban pagar. T'rmino de pago, medioa de aseglll'amiento, 

eto., porr¡ue aer!a muy largo y t'ati¡.:aria vueatro ahnoi6n 

ahora me diráie: ~esta vigente el proyecto de ley, aeta -

vigente o esta heoha la ley de seguro? eerb entaramenh

impoaible que funcionaran eet1e leyea, si a la ves no ae

establece el aegl.ll'o de acoidentea. Ea neoeaario facilitar 

1 loa hacendados y a los empreearioa la manera de c~'plir 

en l~ mejor forma eeaa obligaciones. t la forma ee eeta-

bleoer como en Estados Unidos, Alemania, B&lgioa, 1i'ranoia, 

l•a empresas de seguros de accidentes y entonces con u.na

oantidad pequeaa que pague al dueño de la mina, de la 

hacienda, etc., aeegl.ll'ara a todos aus trabajadorea. 

Pero esto no basta todav!aJ todavía se proyecta la ley 

de accidentes o de seguros, no esta porfectamente eatabl& 



cida y oatutliada, falta todavía, aunque osd ya casi con

oluido, ol proyooto de seguros, el proyeoto pura la pro-

teccidn de loa trabejodores en loa cosoo de huelga. Cuan

do viona una huelga, ¡da ~ue viva un trabajador? ha gasta 

do de oruinurio ~odos los productos de au trabajo en el -

soetenimi~nto de su fqmilin, es ordinariamente imprevisor, 

raras vocea hace ooonomí11, n'l cllnoce al ahorro, lo cual -

no vieno sino con el progreso muy lento de la oiviliFlcicSn, 

y antre ta~to la familia del obrero no tiene con que 

vi1ir; entonces hRy seguros p1ra esos oeeoa y la ley deba 

preveer eatoa seg&U'oa para que esta famili~ no parezca, -

para qua asta fa~ilin rio aufra dttrante el tiempo de la 

huelga, porque si la huelga dura mucho ti!!'llpo y laa j un-

tas de Conciliaci6n y Arbitraje son imponentes para resol 

verla, entonces tiene ~ue venir el conflicto entre el 

capitalista y el trabajador, siendo neoeaario preocupar -

al trabajador ls manera seguro de vivir y con rel~tiva 

comodiad durante ese periodo de tiempo, para obligar al º! 

pitaliBta. Por esta razón, el gobierno tiene que preocu-

parse en ayudar a mejorar la si tllaci4n del obrero y tiene 

~ue armarlo para que luche valientemente contra el oapi-

tal. Hay tambí'n otros peoysctoa que tiende a asegurar -

a loa trabajadores en caso de vejez, c~ando ya no puede -

traba.jnr, en loa casoa de enfermedad, en que ein 011lpa -

del pFJtrtSn y sin que tenc;a responsabilidad, se inhabilita 

para el trabajo; en ese caso tambi6n se ent1ende a esto. 
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De manera que, como ven ustedes, el probl~~a obrero -

ee bantante uxteneo, bastante complicado. Aho~u me diráie 

¿porque no se han expedido estas leyea? pues ha habido 

varios obatáolll.oa para quo el ciudadano ~rimor Jefe laa -

expida queriendo corresponder a loa deseos de la mayor!a

de esta roapetable asamblea sobre el partioular, deeeaba

dar inmediatamente estas leyea, poro no ee puede estable

cer inmedi•mente debido al estado en que ae encuentra la

Repá~lioa, porque seria imposible expedir leyea que tan -

solo vendrian a fracasar. Y sabido oe que toda ley que ae 

pone en vigor y que en lugar de produoir el resultado 

ben,fico que de olla esperaba, da reel.ll.tados enteremente

oontra producentes, cuando el pueblo ve que una inotituci6n 

no le da todos los beneficios que de ella se esperab•n, -

no se impagina que este incompleta para ~ue su !Wloiona-

miento sea todo lo beneficoso que se aguardaba, sino que

oree que el gobierno lo eata engai\ando, y lejos de produ

cir el ree~ltado, de dejar satisfeohoa e los obreros, o a 

quien ae va a proteger, ae les exaspera, porque se oonai

deran engaaadae. 

Según dice el mismo ingeniero Rouaix, se lea encomen

dó al diputado alacias la redacción de la expoaici6n de -

motivos 1ue funüamtaria el proyecto de bases conatituoio

nales en materia de trabajo. Bn dospu.ntos aobre3alientee, 

eobreaalu el criterio del abogado gu.onajuatenee, en el --



mencionado docu11wnto¡ uno, en lo relativo a que l~a baaea 

debían de regir el trabnjo ~oon6mico o aaa el de loa o~r~ 

ros p:1ra lci t..ttoln do oatoa, y el otro, en cu,rnto a la -

prdoiei6n de loa finos de l~ legislación del trabajo para 

lq reinvidicaci6n do loa derec~oa proletarioa, de acuerdo 

con el penaamiento mf:lrxiata expuesto por el en la XXVI 

legi~latura, en qua se refirio a lQ aociali?.aoi6n del 

capital, la lucha de claaoe, pluavdia, valor-trabajo y -

la reinvidicaci6n de loe derechos de proletari~do para -

recuperar con loo bi~nea de la producc16n la explotaoi6n

aooular de los trabajadores. 

La expoaioi6n de motivos y el teato de los preceptos

proteotoree y reinvidiaedorea de la claeo trabajadora, se 

ajusta a lo anteriormente expuesto y eetan ooncebidoe en

los t~rminua sieuientee1 

Loe que suscribimos diputados al congreso constiillYea 

te, tonemos el honor de presentar a la consideraci6n de -

&l un proyecto do retorna al artículo 5o. de la oarta mag 

na de 18?7 1 wiae bases constitucionales para normas la -

legislación del trebejo de carácter eoon6mico en la Rep~

blioa. 

Nuestro proyecto ha sid.!) eet11diado detenidamente eig11ie¡¡ 

do un plan traeado por el e.Diputado ¡nseniero Rouaix, en 

uni6n del se.f'1or general y licencifildo Joa6 I. Lugo, jefe -



jefe de la direooi6n del trabajo de le Secretaría de Pomee 

to, Colonizeci6n e ~ndustria. 

Creemos por demás encarecer a la aabidur!a do este -~ 

Congreso Constituyente la alta importancia de plantear 

en nuestra legialnoi6n Loa problemas rel1oion~do0 con el

oontrato de trabajo, toda vez que u.ne de laa eepi:raoionea 

mda legítimas de le revoluci6n conatitucionalista ha sido 

lg de dar aatiafaoci6n cumplida a lee urrentee neceeida-

des de las clases trabajadoras del pa!e, fijando oon pre-

oiei6n loe derechos que les comprenden en aue relaoionea 

contractunl~a contra el capital, a fin de armonizar, 1n -

ouanto ea posible, loa encontrados interesea de 4ete y 

del trabajo, por la erbitrariil distribución de loe benef!_ 

cioe obtenidos en la producci6n, dada la deeventajoaa ei

tuaci6n en que han estado colaborando loe trabajadorea 

manualee de todos loa ramos de la industria, el comercio, 

le min.r!a y l.11 agrio ul tura. 

Por otra parte, laa enaei'!.anzae provechosas que nos 

han dado loe paises extraaoa, acerca de las favorables COA 

dionea en que ee desarrolla au prosperidad econ6mica, de

bido a las reformas sociales implantadas con prudencia y

aoierto, baatdn e justificar la ini.oiativa a que nos veni 

mos refiri~ndo para 1u0 sea llevada a feliz efecto en esta 

ocaai6n y se llene el vacío ~xistente entre nuestros C6di 

goe, definiendo exactamente la n3turaloza del contrato de 

trabajo, para mantener el equilibrio deseado en las rala-
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ciones jur!die~a de tr3bajadores y patronos, subordinados 

a los in taroaes mora les de la humanidad en general y de -

nuestra nacionalidad en pnrticular, quo demandan la con-

servaci6n de la especie y el mejoramiento de eu cultura -

en condioionea de bienestar y de aeguridod apetecibles, 

En consecuencia, oa incuestionable el derecho del 

estado al intervenir como fuerza reguladora en el fu.noio-

n9miento dol trabajo del hombre, cuando ee objeto de -

contrato, hora fijando la duración mtxta quo debe tener -

como limite, hora se11alando lo retribución máxima que ha

de corresponderle, ya sea por unidad de tiempo o en propor 

ci6n de la cantidad o calidad de la obra roalizada, tanto 

para que en el ej~roito del derecho de libertad de contra

tar no ea exceda con perjuicio de su salud y agotamiento

de aua energías, estipulando 1U1a jornada superior a la d~ 

bida, como para que tampoco ae vea obligado por la miner!a 

a aceptar un jornal exiguo que no eea baetante a satisfa

cer sus necesidades normales y las de au familia, ein 

parar limites en ·1ue loa beneficios de la producci6n 

realizada con su esfuerzo materiales permiten en la gene

ralidad de loa negocios hacer una remu.neraoi6n liberal y

j us ta a los trabajadores, en loa t11. timoa tiempos ha evol_!! 

cionado notablemente el contrato de trabajo, en relaoi6n

con el progreso de laa instituciones que tienden a borrar 

las odiosas desigualdades entre las castas de la especie-
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hwnana, tan marcadamente sei1aladao en la an· "-t;iledad oon -

loa regímenes de la exclavi tud y do la noblG .,• • Sn el coa 

trato de trabajo, oonsiderado hasta hace poco8 díae como

u.na de las modalidades del contrato do arrendamiento, en

el ·que se entendía por cosas del traba.io hlll!lano, er~ nety 

ral que se considerase al trabajador una verdadera condi

ci6n de siervo, ya que el trabajo no puede separarse del

~ue lo ejoc~ta, y solo en fuerza de la ooatW11bro, siempre 

es d!ficil de dosarraigar en Wl pueblo flagelado por lae

tiranias de l~e clases privilegiadas, se ha mantenido haa 

ta hoy oomu.nmente ea1a ignomioeas reacciones entre amos y 

peones o criados, que averguenzan a loe pueblos clll.tos y

ofendon a la dignidad de la sociedad. 

Reoonocer, pues, el derecho de igualdad entre el que

da y el 'lue reoibe el trabajo, ee u.na necesidad de la jua. 

tioia y se impone no solo el aseguramiento de lae condi-

oiones humanas del trabajo, como las de salubridad de lo-

cales, pre3ervaci6n moral, deaoanso, salario juoto y 

garantiaa para los riesgos 1ue amenacen al obrero en el -

ej~rcito de su e~pleo, sino fomentar 11 organizaoi6n de 

estableoimientos de beneficienoia e instituciones de pre

viai6n social para!siatir a loe enfermos, ayudar a!os inv~ 

lidoa, socorrer a los ancianos, proteger a loa ni~oa abag 

donados y auxili~r a ese gran.ejército de reserva de tra

bajadores parados involuntaria~ente, 1ue constituyen Wl -

peligro inminente para la tranquilidad pública (9), des--
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pu~a Jel somoro recorrido hist6rico del 1ue ~emoa hablado 

~n los párrafos 9ntcr1oree, pensamos 1ue oa importante --

hablar de las disposiciones relativ·10 a soguridad social

y riesgos de trabajo 1ue oncontramoa en el artículo 123 

Constitucional y de lea reformas 1ue aufrio el mismo el -

31 de diciembre do 1974, por lo tonto pensamos que es ne-

ceaario hablar primeramente que entendemos por Constitu--

ci6n Pol!tioo-Social¡ y aa! tonemos 1ue es la oonjt.lgaoi6n 

en un solo cuerpo de leyea de las materias 1:.1.e integran -

la Constit.1Aci6n política y de estratos necesidades y aapi

raoionea de los grupos humanos ·1lle forman el aubsuelo 

idool6gico de la Constitución social, en coorelaci6n de

fuerzae pdblicaa y sociales olovadna al rango de normas -

fundamentales. (10). 

"u~atra Constitución de 1317 al estalbecer en au arti 

culo 123 bases fWldamentalea sobre trabajo y provisión 

social -dorecho3 sociales- dio un ejemplo al ml.llldo, ya 

que m~s tarde cons~itucionea extranjeras consagraron tam-

bi&n loa nuevos dereohoa sociales de la persona humana. -

¡La llamada (incultura} mexicana fue para digma en los -

pueblos de cultura oocidon tal! y despu~e inapiraci6n para 

los legisladores de A~~rioa Latina. (11). 

{~).- Trueba Urbina Alberto. op. cit. pdg.3 y siguientes. 
( 10).- Trueba ilrbina Al.rnrto. La irimera Conetituci6n 

Político-Social del IWldo. p~gs. 37, 50 y 95. 
(ll).- Trueoa Jrbina Aloerto. El Nuevo Artículo 123 p,g.38 
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sooialea. 
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Artículo 123 el Congreso de la Uni6n, sin contravenir 

a las bases siguientes, deber' expedir leyes sobre el tr~ 

baj~, las oualea regir4na 

A).- Entro loe obreros, jornaleroa, empleados, dom&s

tioos, arteaanoa, de una minera general, todo contrato de 

trabajo. 

II.- La jornada nubirna de traba.jo noo turno ser' de 7-

horas. ~uedan prohibidas; las laborea insalubree o peli-

grosae, el trabajo nocturno indUBtrial y de todo otro 

trabajo despu~s de les die• de la noche de loa menores 

de 16 aaos. (RF. 31 de dio. de 1974). 

v.- Laamujeres durante el embarazo no realiza1'n tra

bajos quo exijan W1 esfuerzo oonaiderablo y signifiquen -

un peligro para su salud en relación con la gestión; goz1 

rán forzosamente de Wl descanso de 6 semanas anteriores a 

la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas 

posteriores al mismo, debiendo percibir su salario inte-

gro y conservar su e~pleo y loa dereo~os que hubieren ad

quirido por la relaci6n de trabajo. En el período de lac

tancia tendrdn 2 horas ~xtraordinerias de descanso por -

d!a, de media hora cada uno para alimentar a sue hijoe. 

(Ref. 31 de dio. 74). 

XIV.- toe empreaarioa serdn roeponseblee de loe aoci-
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dontes d~ trabajo y de las anfermedodee profe~ionales de

los trabajadores, sufridos con motivo o en el ojercioio -

de la profasi6n o trabajo 1ua ojocutHn, por lo tanto, loa 

patroadA deberdn ~1gar la indemni~aci6n correepondlente,

::isgtin que IMJ':t traido como conrncuenci'l la muerte o oimpl~ 

men t fl i1c1\ pao id ad te111poral o pe rrnanen to para trabajar, de 

~cuerdo con lo que l~a leye3 deter~inen. ~etq reGponsabi

lid11d aubai!1tirJl a.in 'Hl el CfHJO de qu~ al p::ttr6n contrate 

el trQoajo por un intermediario; 

XV.- 31 patr6n oetar4 obl1eado a observar de aouerdo

oon la naturaleza de ou negooi~ci6n, los preoeptoA lega-

lea sobre hieiene y seguridad en las instalaciones de au

eohbtncimiento y a adoptar lflo rnedid1rn adecuadas para -

prevenir ~ccidontes en al uao de laa mdquinas, inetrtllllen

toa y !llate:dJtlaa de tr1:1bujo, ad corno a organizar de tal

manora eote, 1~e resulte 19 ma1or garant!a para la salud

y la vida de loa trabajadores y del producto de la oonoe2 

oi6n, cuando ae trate de mujeres e~barazadaa, Laa leyes -

oontendrlln, al efecto Las sancionas procedentes en cada -

oaao: (ret. 31-dic. 74). 

XXVII.- Ser'n condiciones nulas y no obliearán a loe

oon trayen tea aun1ue se exprese en el contrato. 

G).- Las que constituyen renuncia heo~a por al obrero 

de he indemnhacionea a 1ue ten¿;a derecho por acoidante-

de trabajo y enfermedades profesionalaa, perjuioioa ooa--
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sion~doa por el incwnplimisnto del contrato o por deape-

dirsele d~ la obra. 

XXIX.- Ea de ~tilidad pdblioa la lay del Seguro Social 

y ella comprender~ seguros de invalidez, do vejez, de vi

da, de oeaaci6n invol\1ntaria de trabajo, de enfermodadea

y accidentes, do aorvioio de guarderia y da oualqui~r -

otro encaminado a la proteooi6n y bieneat~r de loe traba

jadores, campesinos, no aaalari~doa y otros aootorea aooia 

lea y aue familiares. (ref. 31-dic-74). (12), 

(12}.- Trueba Urbina Alberto~ rruaba 'Barrera Jorge, Nueva 
Ley Federal del Trab&JO• Refor:nada, 
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IMS'lI'ltrrO araIICA!fO DEL SEGURO saOIAL. 
A).- R~~~REKCI4 HIS'lORIOA. 

B) .- Ln DEL smuao SOCIAL DE 1943 Rft 
RifiiAOIO!f CON LA LEY .PEDBRAL DKL
TRABAJ'O DE 1931. 
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A).- R8l~;RENCIA 1nsroRICA. 

Desdo ti~rnpos remotos loa trabajadoras de todo el 

mundo han sentido ln ntH:eai1:1d de protegerse en contra de 

laa advorsidJdes aoci~lna y loa riesgos profoaionalea. 

El siglo XV 09 do aineulrlr irnport11nci11 para la Segur!_ 

dad Soci~l, ya ~ue el alturismo so transformo en paterni

d~d roal y efectiva por parto del Retado, el cu•l desde -

ese momento vigila y protege 9 la sociedad por medio de -

li:1 ley como era eu deber. 

31 paíe vangllllrdi~ en loa campos de Wl~ Seguridad 

So~ial primitiva 09 Espaaa, con euo Ordenanzgs de Burgos-

1494, 9arcelon~ 1495 y Sevilla 1554. 3n Italia tambi~n -

brotan principios de lq Seguridad Social como loa Estados 

de º'nova del aao 1588, que no permit!~n ain2ormiso del -

Senado, aceptar aeguridades, compromiaoo o apueatae sobre 

la vida del Ptlpa, Ellperador, Reyes, Cardenalaa, Grandes -

Du·111ea, ato. 

Inglat,rra, en el a~o 1541 promlllga l~ Ley de Wieby-

que exig!a en ciertos caeO!J, asegurar contra nalltragio la 

vida de loa capitanes de barco. En 1601 se decreta lQ 

obligaci6n q11e ti9ne el gobierno de ey11dar a los desvali

dos. A fines del siglo XVII, las Leyes Tributarias de Pitt 

permiten exhimir del impuesto nobre la renta • las primas 

del seg11rD de vida. Ea 1871 craa el sistema de seguro 

libre, siendo enriquecido con reformas notables en 1896,-
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hasta llagar S) lr1 impolantaci6n dol Seguro Obligatorio -

para loa trabajodore~, en el a~o 1911, del cuel haremos -

Llll análisis máa adelante. 

A p~rtir do la implantaoidn del seguro oblieatorio 

para los trabajadores, en el aao de 1911, las •utoridades 

inglesas han tenido entre eua finalidadeo principales el

perfaccionar loa si1Jtemas de Seguridad Social. 

E.o aste país se creen compuí'tfoa aseguradoraa intergu

bernarnen talas o deacentrali?.adas qua oin ánimo de buscer

utilidades cubren alr.unas categorías de seguro en el sec

tor popular. 

Junto con otros paises, Inglaterra fu~ de los prime-

roa en establecer las subsidios y asignaciones fqmiliareo 

y la proteoci6n u loe cesantes haata con 26 semanas y 

oor.clu!do este periddo interviqne el ~atado oon subsidios 

aai9tenoialee pera el aeotor lqborante, etc. 

!U ai.üe11111 de Seguridad Social que tieno Inglatern -

ha logrado controlar en gran parte lea plagas de la mise

r!a, el desempleo, caTenoi~ de habitacidn, etc. 

Este país al poner en marcha el Pbly Bevoridge, ee el 

primero en aplicar un sistema integral de Seguridad Social 

en el mundo. 

Dichao plan, fuá creado por Sir Hilliam Beveridge, 

despu&e de muchoa estudioe en el año de 1942, lo presenta 

al Gobierno Británico, llam!tndolo "Informo sobre el 3egu-



4 5. 

:~:l '3".>ciul ".J' Ettr-J '::e:-vicioe '.'!on·~xos". 3e pone a la pi·IÍotioa 

en el a~o de 1945 y ne eetablnce el Socuro Nacional en -

Jn~lqt~rr" an ~1 mismo aílo de 194~. 

El informe o Pl~n de Beveridge, impulsa en forma impo~ 

tante ta traniJformacitSn del sifJte:na de seguros aooialoa -

al r~gimen de la Seguridad Social, teniendo une influencia 

11niversal. 

El llllmado "Plan Beveridge'', comi i~ te prinoipalmente

en dar e todos algo a cambio de au esfuerzo olaaificando

en ocho aspectos o espuoiea 103 principales neoeaidadea--

( l)). 

l.- PARO.- imposibilidad de obtener oolooao16n para -

11na peraon3 q11e viva de un salario y se encuentra capaci

tada para trabajar. Se cubre con el subsidio de paro, mlÍs 

la aai~naci6n de traalado. 

2.- INUTILIDAD.- inhabilitacidn de u.na persona en edad 

de laborar que ae ve en la imposibilidad de seguir traba

jando. ~ueda cubierta con el subsidio de incapacidad y la 

pansi&n obrera. 

3.- DESAPARICION DEL f.•imro D~ GA~ARSE LA VIDA.- se -

combate con el oubeidio do raadaptacidn profesional. 

4.- N~33IDADES DEL MATRIMONIO P.\RA LA MUJER.- se cu

bre por la p6lize de am~ de casa, ~ue incluye estas prov! 

(13).- Gustavo Arce ~ano. Los Seguros Sociales en MtSxico. 

j 
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aioneei a) Boda, por medio de le dote matri ~1al. b).- -

Parto, por medio do la aaignaci6n do maternidnd. o).- 3e

parao16n ~onyugal, por medio del subaidio de eoparaoi6n,-

e to. 

5.- VEJEZ.- Cubierta por la penei6n del retiro del -

trabajo retribu!do o no. 

6.- GASTOS DE EftTIBRRO.- Del aeegt1rado o de poreonaa

a su cargo, ae cubre oon el pago do inhwnaoi6n. 

7.- INFANCIA.- Cubierta por las bonificacionoa p~ra -

hijos menoroe de 16 aaos y mientras dure la ense~anza 

escolar. 

8.- ENFERMEDADES O I'fi>KDIME!fTOS PISICOS.- Ct11a necea! 

dad se cubre con tratamiento m~dico, hoepitalizacidn y 

readaptacidn post m&dica. 

El eiatema da Seguridad Social propuesto, descansa en 

seis prinoipioa fll!ldamentaleai 

l.- TARIFA COMUJ'f DE SUBSIDIOS PARA VIVIR.- Establecer 

ll!la tarifa comWi para el subsidio del seguro, independie~ 

temente de los ingresos individuales. 

2.- TARI~A COMUH DE CUOTAS.- Que la cuota obligatoria 

a cada persona asegurada y a su patrono, sea de iBLUll 

aonto. Y peraona qua pague la mia~a ouota, debe obtener • 

la misma seguridad. 

3.- UNil?ICACION DE RESPONSABILIDAD ADMINISrRATIVA.- -
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~sto ea en inter~A de la eficuoiq del servicio y de au -

ec:>nom!a. :::ada 'HJeeurado tondr!Í u.no aoln cuota aemanal, -

correapond16ndole todos loa b0ntlf1cioo a quu tonga dere-

cho. 

4.- SU~ICI~NCIA DS L03 SUJSIDIOS.- So deben otorgar -

bendficios auf icientes en cuantía y duracidn. 

5.- sx·reNsION.- No se debe co~fiar a la asistencia 

p~blioa ningdn riesgo general, y. 

&.- ~L~9IFI~ACION.- ~ü deben tener en cuenta los di-

terentea medios de gaMrse le vida, CLASI?ICANDO A LOS 

~rn·".•BROS DE I,A SOCIEDAD EN GRUPOS. 

El aepeoto financiero del Plan, determina que el Bst¡ 

do pagar~ lee tres cuartas p~rtea para prestaciones mádi

cae y ooetear.S intet;ramente las asienaciones infantilaa y 

el d~fioit general. tos dom~a riestos ae cubren, conaer-

vando el sistema de contribucidn tripartita (Estado, patr2 

no y trabajador). 

Por ~ltimo, el Plan indica q~o las prestaciones mádi

cas serán administradas por el ~ini8terio de Salubri~ad -

y las prestaciones en dinero lo ser&n por el Y.iniaterio -

de Seguridad Social. 

Dentro de las modalidades de la adaptacidn de la 

Sesuridad Sooial, haremos referencia a las siguientes, 

que se consideran típicas y de mayor importancia, ocurri~ 

daa an loo países qu~ a oontinuaoidn se citana 
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?RANCIA.- De hte pa!a ader.11fo de loa ant .;'~Jontes ya. -

enunoiadoo y que culminan con al 011toblaoim1ont. del segu

ro obligatorio en el e~o do 1928, podomoo agrog"lr que alg~ 

nos autores lo hacen aparecer como el que promulg6 la pri

mera Ley del Seguro do Enfermedades en el aao de 1850 y 

hacen meno16n que en 1883 lo imita Alemania.. 

SUIZA.- El seguro se establece por sufragio directo y

oon fundamento en tl.na adioi6n que aufri6 su Conetituoi6n -

Federal en 1890. 

B"SLGICA.- Pira loe accidentes profeaion9lea, au.nque 

el patrono debe forzosamente a.segurar a aua traba,jadorea 

al ocurrir el riesgo, puede optar entre una cauoi6n, agru

parse en mutualidad, asegurarse en tl.na oaja nacional o en

una oompaa!a de seguros. 

ESPANA.- El empresario tiene la obligaoi6n de asegl.ll'llr 

a sus asalariados y ownple dioha obligaci6n celebrando OOQ 

trato con la caja nacional de SeglU'oe contra accidentes, -

mediante convenio oon sociedades de seguros legalmente fo! 

mades o ineoribi~ndoee en mutualidades constru!das para 

dicho t!n. 

Dentro de loa antecedentes de la Seguridad Social en -

Am6tica, podemos mencionar que CHILE, fu~ el primer país -

americano que implant6 una excelente legislaci6n, que oon1 

tituy6 un gran ost!mulo para todos los demás pueblos de 

América. A continuaci6n, haremos menoi6n de un Plan propue! 
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to en Canadd, para la oxtencidn de loa Seguros Sociales -

existentes on el dominio y la forMa como se implant6 el -

Seguro Social en los Bstadoa Unidos de Norte Am~rioa. 

CAN ADA. 

Bl Dr. L.C.Maraoh, miembro del oomite consultivo de -

reoonstrucci6n del Canad4, formul6 W1 plan de Seguridad -

Eoon6mioa, donde analiza m~todoa para extender los aegurea 

sociales existentes en el dominio. 

Loe m~todoa que propone Marsoh, pueden ser divididoe

en seis partes1 (14). 

l.- CO~PEN3ACION POR AC~IDENTSS INDUSTRIAL~S Y BNFER-

~~'DADES PROPESIONALES.- Loe aotuale1 sist9mas provincia--

les continuarian, pero extendiendo su campo de aplioaoidn. 

2.- EL SEGURO DE ENPER~EDAD 1 QUE OTORGUE ASISrSNCIA -

l'f.BDICA.- Este sería obligatorio para loa adultos, solte--

roa y casados. Su fondo ae oonstituir!a con las cuotas 

de los aseg11.radoa, subsidios federales y de las provincias 

Los hijos y la eopoaa de loe aaeg11.rados tendrían dereoho

igualmente a la asistencia m~dica. Las cotizaciones vari! 

rían de acuerdo con la rente da loa individuos comprendi

dos en el r&gimen. 

3.- PENSIONES DE INCAPACIDAD, VIUD~Z, VEJES Y ORPANDAD 

AD~INISTRADA3 POR EL DOMINIO.- Las cotizaciones serían -

(14).- Los Seguros Sociales en ~&xico.- Gastavo Arce Cano. 
pdg. 16 1 agaisntea. 
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iguales a lae del seguro de enfermedad. 

4.- SEGURO DE CESANTIA Y ENl~ER~lIDAD PARA L0.5 ASALARIA

DOS DE LA INDUSTRIA Y REGIONES URBANAS, ADMINI'.irR-\DO POR -

EL GOBIERNO FEDERAL. Lae cuotas ser!an entradas por loa -

patronea y como 1.U1a exoepcidn, las mismas eer!an proporoio 

nalee a loa aalarioe, agrupados por categorías. 

5.- UN PROGRAllA ~E Il'fVBRSION NACIONAL PARA 8L FOMENTO

DBL EMPLEO, ESTABLBOIMIRMTO DE AGENCIAS DE COLO·~ACION Y -

POLITICA DE TRABAJO SUBSIDIADO.- Lo anterior, se financia

ría con el impQeeto general, administrado por el Dominio -

aon oooperaoi6n de las provinoiae, y. 

6.- ASIGNACIONES INFANTILES.- iinanoiadae por las con

tribuciones federales y bajo el control del Gobierno oen-

tral. 

Loe pensionados deberán recibir cantidades igualea, 

no obstante que las cuotas sean diversas, salvo el caso -

de loa aslariados y loe subsidios deber4n de sostener W'l -

m!nimo de subsistencia. 

La aplicaci6n del M'todo Marah, ha sido en la clase -

rl.U"Bl principalmente y mediante asiganciones familiaree, -

por lo que todav!a no ae integra wi r~gimen de Seguridad -

Sooial. 

F.o. M6xico al ooaclu!r el movimiento revolucionario -

mexicano de 1910 comienza en todo el territorio nacional-

Wl periddo de prosperidad en el campo eoon6mico lo que trae 
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aparejado el aumento en el nliinero de trabajadores y como

conseouenoia, el augo de proteger al trabajador por el 

aumento de los riese.os de la poblaci6n trabajadora. 

tas ca~soa anterioros originaron en la República la -

creaci6n de sociedadoa mutualiataa pqra disminuir loa 

efootos econ6micos resultantes de los riesgos sufri~os 

por la clase trabajadora. Ademda al aprobarse la oonstity 

oi6n política de 1917 se produjeron trascendentales e 

importantisimos cambios en la organizaai6n jurídica de la 

República que se establecieron en la fracoi6n XXIX del 

articulo 123. Se condierán de utilidad oooial: el establ! 

cimiento de cajus de seguros populares, de invalidez debi 

da, de cesaoi6n involuntaria del trabajo de accidentes y

de otros confines aiuflogoe, por lo cual tanto el Gobierno 

P1deral como el de cada estado deber'n !omentar la organi 

zaoi6n de inetituoiones de esta Índole, para fundir o 

1nalll.oar la previsi6n soeial o popular. 

Ro. el a~o de 1929 el 16 de septiembre se pdblioa en -

el diario oficial une re!orma a la fraooi6n XXIX del artí 

oulo 123 de la Conatituoi6n, q~edando en loa siguientes -

t6rminoe. Se considera de utilidad pdblioa la expedioi6n

de la ley del Seguro Sooial y ella oomprendera eeglll'OB de 

invalidez, de vida, de cesaci6n invluntaria del trabajo,

de enfermedades y accidentee y otras confines an«logos 9 

En el aao de 1921 el gobierno del general Alvaro 
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Obreg6n elaboraba el primer proyecto de la Ley del Seguro 

Social 1ue adn cuando no lleg6 a tener vigencia se le 

atribuye el m~rito do haber servido de baoe para orientar 

las opinionea en turno dd Seg11ro Social. Lee inqtlietudee 

del· general Alvaro Obreg6n respecto a la expedioi&n de 

una Lay del Seguro Social oe vieron ooronadaa en la ini-

ciativa de Ley elaborada en el aao de 1929, en la que se

obligaba a los trabajadores y patrones a que depositar,n

en un banco, del 2 al 51' del aalario mensual, que poste

riormente eer!a entregado a loa obreros, en cu.yo beneficio 

se instituía, En el per!odo de Gobierno del General 1'1a

ro O'rdenaa el seguro despierta pol~micae que colman de -

grado e inquietud a loe estudiosos y oomo oonaecuencia 4• 

ello en el primer plano aexenal se indic6 que aer{a el 

oep!tulo final en asunto de cr,dito dando loa primeroe 

paaos para la integraoi6n de un sistema de seguros q11e 

extrajera, del inter~a privado, tan importante rama de la 

eoQnomh. 

Paso b1:l9hnte tiernpo para que ae volviera a abordar -

al tema aobre la implantaoi&n del Seguro Social en nuestro 

pa!a y no fae'aino hasta la oampaaa llevada a oabo por el 

general ManLlel 4vila Camaoho q11e en 011 programa de traba

jo inct11Yo el proyecto para establecer el Seguro 3oci~l -

en "-6xioo, oblig~ndoae a coovertirloo en raalidad dtll'ante 

loo primeros aao~ de au gobierno. 



5 3. 

El primer paso que dio ot prasidenta Manuel Avila 

Camsclto al tornar pooeoi6n de 111 primara V.agi1~tratu.ra del

ps!a, fu.e con1ertir en 3r!e. de ~atHdo el depart~mento 

de tr'ibaj o. 

En efecto en au. primer informe de gobiorno praaentado 

a lBa Cdmaraa el d!a lo. de oepti~~bre al hablar de eate

prablema textual~ente expres61 "Bate caso de mi ndminie-

traci6o anunciado el día en •1ue me hice cargo de la prea! 

dencia de la rop~blLca, coaatitu.,ve Wta clQra mani~eataoi6n 

del empe~o que mi gobierno a raeulto desear a la soluoi&n 

de loa problemas obrero patronales que s6lo dea~nvotvien

do con efio~cia y espíritu de servicio aooial, la pol!ti

oa del trabajo que noe marcan laa loyaa en vigor eerlf po-

3ible hacer m's estable y duradero el tluatuan\e equili-

brio quA exiate entre ambos f1atoree de la producoi6n. 

La Secretaria del rrabajo fue dotada de W\I competen

cia 111tfs amplia por lo que tenh el departitm0nt1> de Traba

jo y esto ae ha utilizado para dar impulso prinoipllmente 

a loa aervioios de previsi&n social de proteccidn a la 

•ida: Proyecto de Seguro Social, Colonias Obreras, oomba

te del vicio ¡ luoha contra el desempleo. A este respecto 

se oonstituy6 Wla comiei6n que partiendo de proyecto de -

leyes extatentee, formul~ra uno p~ra ser considerado po:r

el ejeo11tivo. 

Loa trabajos da dicha comiei6n oonolU1en con la expe-
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dioi6n de lo que hoy conocemos oomo Ley del ~eguro Social 

lo que acontece el 31 de diciembre de 1942, ordenamiento

legal que ea publicado en el Diario Oficial de la Pedera

oi&n el 15 de enero de 1943. (15) 

B).- LEY llEL SEGURO SOCIAL DE 1943 EN REL~CION OON -

LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DE 1931. 

La proteooi6n de loa rieagoa ooaaionadoa en el traba

jo existe en nuestro pa{e por dieposicionee contenidas en 

lQ Ley Federal del Trabajo, anterior al eatabteoimiento -

del R&gimen del Seguro Soci~l en el aao de 1943. La pro-_ 

tecoi~n seaalada en la Ley mencionada es lln cargo de las

empreaaa quienes deben otorgar el servicio mfdico 1 pree

taoionee en dinero conaietentea en subsidio dllrante el 

tiempo de la incapacidad temporal para el tx--bajo e inde! 

niucione!J en la incapacidad penaantnte, 

Al tor~ularse la Ley del Seguro Social ae estudiaron

los diferentes riesgos que deberln q~edan protegidos po:r

•l •iatema. 

H~bo una serie de opiniones en favor 1 otras en oon-

tra en el sentido sobre la Oonetituoionalidad de este -

aeg11ro, lo oual ea 11na gran importancia referirnos a la -

expoaicl6n de motivos, de la ley en la q~e se eatableoet 

ucon ril:.aoicSn a esta rama se ha suoitado en torno a -

(15).- El 3egl.ll'o Social en M4xico, I.~.S.S. p'ga.371-375 
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loa proy~ctos ~~ Ley quo con anteriori<lad h~n sido elabo

raJ~o lq CJ~Jt16n de a! el aeg~ro do nccidentoJ do traba

jo y de onfermed~des pro~oaional~s debo no eotar compren

dido dentro del si~tema general del aog\ll"o social, en 

atenoi6n •que la fracci6n X~IX del artículo 123 Constitu 

oional no menciona le protecci6n de oatoa rieagos loe OU! 

les conformes • la fracci6n XIV del miamo precepto forman 

pqrte de las responaabilidadea del patrón. 

La citada fracci6n XXIX al referirse a los diversos 

seguroa mencioníl el de enfermedades y accidentea ein exl~ 

ir a loa quo son de carácter profesional, exclusi6n r¡ue 

sería neoeaario que estuviera expresamente heoha para que 

fueran agregados de un ai~tema de seguridad general que -

la propia Carta Magna ha preconizado como de utilidad 

pública. 

Por otra parte no exiate raz6n te6rioa de peao para -

esti~ar que loa riesgos profesionales que son loe que oon 

~4e coneeouenciaa graves cauean laa claase trabajadoras -

deben ser eliminados de 1.1.n sistema de seguridad general y 

sometidos a un tratamiento jurídico distinto del que reo! 

ben loe otros riesgos aocialea. La fracci6n XIV del arti

culo 123Conatit~cional al astablscer que los empresarioa

aon responsables de las enfermedades profeeional~s de loa 

trabajadoras aufridos oon motivo o en el ejeroicio de la

profesi6n o trabajo pan1 ejeoutar y que por lo tanto deba 

dn p11gar la indemnizaci6n oorreapondiente contiene una-
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pre~enoi6n de efectos inmadi~to oonaigtente en decl~rar -

deode el momento de su vigencia, ln reapons3bilid~d de 

loa patroo~o en eoaa cootingenci~a de desgracia, a la vez 

que eotobleoe tambi&n con oarjcter de inmadi~ta la obliea 

ci6n del patrón de pagar la inde~n1zaoi6n oo~roopondiente 

en tanto 1ue lA ley ya mencionada fracci6n XXIX ea Wl m~Q 

da mi en to 'l ue no ea tá~ea tinada seglin loo t&rminoa expreaoa 

a eatablooer aituaoiones j11r!dioaa oonoretar inmediatame! 

te, sino oon posterioridad puea en ella el congtitu.yente

conaidera de utilid~d pdblica la expedici6n de la Ley del 

Seguro Social. En oonsacuencia, se puede decir vllidamen

te qua al incluirse en la inioiativa el seguro de aooidea 

tea de trabajo y de en!ermedades profesionalao, no se 

incurre en violaoi6n o oontrudico16n con las dispoeioionee 

oonatit11oionalea seilaladaa. Por otra parte, en 'Mhico una 

Ley de eea naturaleza que no abarcara di~ho ramo, aparee! 

r!a como incompleta y adolecor!o de wm grave falla por-

que en nuestro país ea preoieamonte la proteooidn frente

ª loa riesgos proleaional~e 11 que mayor tradioi6n tiene, 

en virtud de que lo dispuesto por la citada fraooi6~ XIV

del art!oalo 123 Constitucional y por las Laye3 reglamen

tarias de áeto; y en el ctlrSo del tie~po tal for~e de pri 

teoci6n ac ha incorporado en el deaarrollo de las relaci2 

nea obrero patronales como una inatituci6n de efectos P8! 

pablaa, a~plioamante esperi•entado por la clase trabajad¡ 

ra. De suerte que nada juatificaria excluir el ramo de loe 

-
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aooidentes del trabajo y las enfermedades profesionatee y 

la ley del Segl1ro Social. (16). 

Dentro de la Organizacidn del Seguro de riesgos proft 

aionalu, el artfolllo 248 de h Ley P'ederal del Trebejo -

de!ine a loa riesgos profesionales • 

• 
En el r•g1111e.o del seguro hay tres formas de rieagoa -

profesionales a 

I.- Acoidente11. 

II.- Enfermedades proteaional9e. 

III.- Accidente• 1.0 el trabajo o en el trayecto al d~ 

micilio de trabajo y viceversa. 

Los accidentes en trayecto no eatan comprendidos en -

lae normas de la Ley del Trabajo. El Seguro Social los 

proteje para ampliar la proteooidn a Bl1s trabajadores aa~ 

gl1rados, considerando que estos accidentes tienen relaci6a 

oon el trabajo ya que el asegurado loa sufre cuando va al 

trabajo o cuando regresa de eate;es evidente que diohos -

accidentes estan protejidos por 11 Ley del Segl1ro Sooial

ú.nioamente ai se realiian durante el trayecto de l~ e~pr! 

ea a ou domicilio, y debe de acr en Wl& fcirma directa. 

Uno de loa problemas que se presentan e diario en la 

empresa era que si 1111 trabajador eel!a de su hogar o de la 

empresa y no se dirigia directamente a au domicilio 1 

(16).- El Seglll'o Social en M&xioo, Rrpoaici6n de motivos-
1 la Ley del Seguro Social de 1943. 
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sufra llll accidant11, el Seguro Socif:ll deberá hticerae respon 

sable do dicho accidante y q~odar!a encuadrado en el art! 

culo 3? de l~ Ley del Seguro 3oci~l da 1943, el problema

se present6 en lo dificil qua ora determinar cuando ao 

realizaba dicho acci~ento y en qu6 condioionna. 

El artículo 28~ de la Ley ?odernl del Trabajo doCine -

loo accidentes laborables. 

El artículo 35 de la Ley del Seguro Social dicer "Se

consideran acnidontua de trabajo loa que se realizan en -

lris circunatancias y con las caractoríatioas que especifi

ca la Ley Federal del Trabajo, as! como a~uelloa que ocu

rran al trabajador al traslRdarae directamente de su dom~ 

cilio al lugar en qu11 desempaña au trabajo o viceversa". 

La relaoi6n del accidente con el trabajo directo o in 

directo¡ en el primer caao la leei6n sufrida por el trab! 

jador asegurado ea deterrninada por una causa que se encuen 

tra en el trabajo específico que realiza por ejemplo la -

herida prodt.tcida en Ltna mano por el tro·~uel de la Ñquina 

que maneja el obrero. La relación indirect9 se eatablece

cuando el accidenta ocurre no en el traoajo habitllal sino 

en cirowiutanoiaa fortuitas qua tengan relaoi6n oon dicho 

trabajo habitLtal, por ejemplo wi trabajador coloca vidrios 

en ventas de edificios en oonatrt.tcoión y que sufre el 

accidonte no al estar realizando eata labor, sino tUl acci 

dente en tfanaito al trasladarse al edificio en donde va

a realizar su trabajo. 
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El art!oulo 286 de la Ley Foderal del ; 1 buj o define-

a la enfermedad profeoional, pnra el Inatitu. 

del Seguro Social aon enfermedades profeaionnlan ademds de 

las oomprondidaa en la tabla del articulo 326 de la Ley 

Federal del Trabajo, todos aquellos que llenen loa requiei 

tos contenidoa en la definici6n del artículo 286 del orde

namiento legal antes mencionado. 

Laa causas que originan lao enfermedades profeeionalRe 

se encuentran en el trabajo ·¡uo realiza el trabajador efe~ 

tado oon relaci6n directa o indirecta con relaci6n directa 

a este trabajo. Laa oaracteríaticae do eataa causas ea que 

obran en forma repetida durante largo tiempo, eatdn proaeQ 

tea en forma permanente durante todo ol tiempo del trabajo. 

Por ejemplo, loa polv~a que se encuentran en el ambieQ 

te y que son respirado• por loe trabajadores en una mina o

en una fábrica de cemento. 

El artículo 36 de la Ley del Seguro Social en au ?4rr! 

fo sagu.ndo establece 1ue1 ai el aaegurado no establece que 

estuviere conforme con la oelifioaoidn que del oar,oter de 

enfermedad haga el Instituto o considere que se trata de -

1.tna enfermedad profesional no inclu!da expresamente en la

Ley citada; podr' ocurrir a le Autoridad correapondiente;

pero entre tanto no cause esta una reeoluoi6n definitiva,

el lnatituto le otorgar~ al asegurado lea preet~ciones 

señaladas en el artículo siguiente. 
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I.- Derec1o ~ue tiene el asegurado en caso de que su

ceda el riasgo profesional. El artículo 37 de la Ley del -

3eguro Social eatubloce1 en caso de accidentes de trabajo

º enfermodades profeaionalea el asegurado tendrd derecho a 

las sieuientoo prestacionons 

a).- Aeiatencia m~dioo-quirúrgica y farmace~tioa, ho~ 

pitalizaci6n y apqratos de protesis y ortopedia que sean -

necesarios; en la expoaici6n de motivos de la ley ae eatabl! 

oe lo!iguient~s 

Debe llamarse la atenoi6n sobre el siatema estableci

do por la 1nioiativa respecto a loe accidentes del trabajo 

y las enfemredadee protoaional1,,introduce modificaciones

traecedentalea en la forma de atender e indemnizar a las -

víctimas. Estas modificaciones se hayan inspiradas en laa

experianc iaa recogidas dlll'ante la vi~enoia de la actual 

legislaci6n del trabajo. Conforme a ~eta el patrón se 

haya obligado al realízarae tales riesgos a prestar a la -

víctima asistencia m&dioa, medicamentos y materialeg de --

o uraci6n y a pagarle una indemnizaci6n cuso monto varia -

seglin el tiempo de incapacidad q~e le resulte al trabaja-

dar, conforme a la iniciativa que se fundamenta el trabaj~ 

dor que es v!ctima de un riesgo profesional tiene derecho

ª riecibir asistencia m~dico-quirt1rgica y farmacet1tica y -

loa aparatos de proteeie y ortopedia que sean necesarioe,

ae! oomo un subsidio de dinero ouando el accidente o la e~ 

fermedad lo incapacite para trabajar, entendi~ndoae que 
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para prestar los eervioioe de asistencias mencionados, no -

es necesario hacer el ae~alamiento previo del tipo de inoa

~acidad, sino que basta oon quo el riesgo ee realice para -

que la aoiatencia se preste; e igualmente basta con cercio

rarse de la imposibilidad del aaegu.rado para trabajar, para 

que este tenga derecho a recibir el subsidio cuyo monto se

tija conforme a la tabla correapondiente al grupo de eala-

rio en que este inclu!do el trabajador asegurado segiin su -

jornal. 

II.- Si el accidente o la enfermedad incapacitan al ~ 

asegurtldo para trabajar este recibira mientras dure la iAhl 

bilitaoi6n el 100~ de eu salario sin qui pueda exceder del

m,ximo del grupo en que el patrdn haya inaorito al trabaja

dor. 

EA ca10 de que el patr6n no manifieste el aalario real 

del tr~bajador. Al aoaeoer el accidente o la enfermedad --

profesional se pagar' al asegurado el mínimo del grupo en -

que aparezca registrado quedando la diferenoia a cargo del• 

patrSn, ein perjuicio de que 11 trabajador compruebe el In& 

tituto eu salario, caso en que ee cubrira el subsidio con -

base en el. 

El goce de eete subsidio no·podr' exceder de 72 aema-- · 

has y ae otorgar' siempre que antes de expirar dicho perio

do no ee declare la incapacidad permanente del asegurado. 

Log aubsidioe ee pagar'n por periodos vencidos que no-
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excederán de una aemano. 

III.- Al ser declarada incapacidad total perman•nte del 

asegurado, este recibira en tanto aubeieta la incapacidad,-

una atenci6n mensual de acuerdo con la siguiente t~bla1 

SALARIO DIARIO. 

GRUPO 'ifAS DE PROMEDIO HASTA P!ftS'.ION. 

E ·- n.oo sa.oo 1157.50 

F sa.oo 9.00 10.00 202.50 

G 10.00 11,00 12.00 247.50 

H 12.00 13.50 15.00 303.75 

I l).00 16.50 18.00 371.25 
' 

J lB.oo· 20.00 22.00 450.00 

K 22.00 26.40 30.00 594.00 

L 30.00 35,00 40.00 100.00 

" 40.00 45.00 50.00 900.00 

1 ;o.oo 60,00 70.00 1,200.00 

o 70.00 75.00 80.00 l,500.00 

p so.oo l,800.00 

IV.- Si la incapacidad declarada ee parcial pel"llanen -

te, el aeeglll'ado reoibiri wia penai6n calculada oonfor11e •

l• tabla de devaluaci6n de incapacidad contenida en la Ley

Pederal del Trabajo, to•ando como base el monto de la pen-

si6n que oorresponder!a a la incapacidad total pe?'lll8nte. El 

tanto por ciento de le incapacidad ee fijara entre el m•x1-

mo 1 el m!nimo establecidos en la tabla de valuaci6n mencio
nada, teniendo en cuenta la edad del trabajador, la impor--
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tanoia de la incapacidad, ei esta es abaoluta para el ejer

cicio de su profeei6n aún cuando sean habilitados para dedJ. 

oaree a otra, o que simpleminte haya disminuido sus aptitu

des para el desempeao de las mismas. Si el monto de 11 pea

si6ri mensual resulta inferior a 150.00, se pagar' al asegu

rado, en eubatituci6n de Ll.Da misma Ll.Da indemnizaoi6n global 

equivalente a 5 anualidades de la penei6n que le hubiere 

correspondido. 

V.- Al declararse la incapacidad permanente, sea par-

oial o total, se oonoeder' al accidentado la penaidn que l• 

corresponda, con oar,oter provisional por un período d• 

adaptaoi6n. 

D11rante este pr!odo, en cualquier momento el !Jietituto 

podr' ordenar ;, por eu parte, el aooidentado tendr• der•oho 

a solicitar, la revieidn de la incapacidad con el !l.n. de 1114 

di!icar la 01.111nt!a de la peneidn. 

Transcurrido el tiempo de adaptaoi6n ee considerar' -

oomo definitiva y la revieidn 1010 podr' hacer•• una vez al 

ado, salvo que existiere pruebas de un cambio substancial -

en las condioiones de la inoapaoidad; 

2.- Obligao16n del incapacitado. El mismo precepto en

su inaiao sexto establece que el incapacitado estar' oblig1 

do a someterse a loe reconocimientos o ex•menaa m•diooe que 

determine el instituto y a loe tratamientos que &ate le 

p reeoribiere. 
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3,-,Juando el riesgo profesional traiga oomo conaeoua~ 

oia la muerte del asegurado el lnatituto Mexicano del Segu

ro ~ocial esta obligado ~l pago de laa siguientes prastaci~ 

nes1 

a).- El pago de una cantidad igual a un mea de salario 

promedio del grupo da salario correspondiente al asegurado, 

en la fecha de su fallecimiento, a quien presente copia 

certificada del acta de defunci~n y la cuenta de loa gastos 

del funeral, esta preataci6n no ser~ inferior a 1500.00, 

4.- Benef ioiarioe del asegurado en caso de muerte. 31.

artículo 37 de la Ley del Seguro Social estableoe en au inoi 

so VII letra b lo siguiente& a la viuda del asegurado se Le 

otorgar' WlB pen~i6n equival~nta al 36~ de la que hubi~re -

correapoadido a!quel, tratándose de incapacidad total perra! 

nante. La rni:im& penai6n corresponde al viudo que oatanto -

totalmente incapacitado, hu~iqre dependido econ6micamente -

de la trabajadora asegurada. 

b),- A cada uno de loa hu,rfanoa quo lo aean de padre

o madre, menores de 16 aaoa, o mayores do esa edad, que ae

enouentren totalmente incapacitados, se les otorgará una 

pansi6n equivalente al 20~ de la que hibiere oorreapondido

al aegurado trat4ndoae de incapacidad total permanente. En

loa casos de hu&rfanoa mdnorea de ló aaoa el derecho de es

ta pens16n ae extinguir~ cuando el beneficiario cW!lpla la -

edad antes mencionada o til doaaparecor au incap~oidad hasta 
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una edad m&xima de 25 aaoe cuando ee reunan lAa condiciones 

siguienteal 

1.- Que el hijo no pueda mantenerae por eu propio tra

bajo a causa de enfermedad duradera, de e~ecto f{alco o 

pai~uíoo. 

2.- Q~e el hijo ae encuentre estudiando en estableoi-

mientoa pdblicoa a~torizadoa por el estado; tomando en oon-

3ideraoidn las oondloionea econ6m1caa familiares, persona-

lea del beneficiario siempre qua no este sujeto a la oblig! 

oi6n de aaeg1.1rarae. 

El Instituto puede conceder en loe t~rminoa de esta -

inciao, la penaidn de orfandad a loa hu,rfanoa mayores da -

16 aaoa y menores da 2~ a~oa ai cumplen con las condioione1 

mencionadas. 

c).- A cada 11.no de loe hu,rfanos que lo sean de padre -

y madre menores de 16 aaoe o maroree de eta edad ei ea en-

ouentran totalmente inoapaoitadae se les otorgar' Wla pen-

ei6n equivalente al 30~ de loe 1ue hubiere correspondido al 

asegurado trat,ndoee de incapacidad total permanente. El 

derecho a esta peneidn se exing~e en loe miemos t~r~inoe 

expreeadoa en el incioo anterior; 

VIII.- Para loe efectos ~e eate artículo el patrdn 

deber' aviaar al Instituto de realizaci6n del accidente 

en loa términos que seaala el reglamento respectivo. 

Adarn4e a la vi~da del incapacitado, sus deudoe o a las 



66. 

personas encarp,adae de representarlos, podrán denunciar -

directamente al In~tituto del accidente o la enfermedad 

profesional. El aviso podr~ hacerse tambi~n ante un inape~ 

tor de la Secretaria del Trabajo y Provisi6a Jocial, la 

cual a su ~az dar' traolado con el mismo al Ánetituto y a

manera de comentario noa podemoo dar cuenta de la recipro

cidad que había en aquel entonceo entre la Seoretar!a de -

l'ra~ajo y PraviaiiSn Social y el Instituto Mexicano del 

3eguro Social, unidos en Wl solo prop6sito, que cualquier

ri6ago profesional de loo trabajadores sea de inmediato 02 

nocido por el Instituto Mexicano del Seguro Social. 

IX.- En loe caaoa de reouperaoidn del trabajador adem~s 

de laa d~spoaicionea do asta ley sobre diaminuoidn o t~rm! 

no de l• pensión, se aplicarA lo dispuesto al respecto por 

la Ley 1ederal del Trabajo. 

El ardoitlo 38 de la l.ey del Seguro :Jooid es tableoe

"que solo a falta de esposa legítima tendr' derecho a rec1 

bir la pans16n aeaalada en el artículo 37 fracción s~ptima, 

la mujer con quien el asegurado vivio oomo si fuera su ma

rido durante loa 5 aaoe qua precedieron inmediatamente 1 -

eu muerte o con l• que tuvo hijoe, siempre que ambos hubi! 

ran pertaanecido librea de matrimonio durante el ooncubína

to, ai al morir el asegurado ten!~ vari~e concubinae ningu 

n• de eltao gozar' de penei6n". 

El articulo 40 de la citada Ley establece que ei no 
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existiere viuda, hu&rfano, ni concubina oon derecho a pen

si6n, se pensionara a cada uno de loa aecondientea que 

depandian ooon6mioamente del asegurado, con Ll!lU cantidad -

igual al 20~ de la penai6n que hibi~re oorreapondido al 

aeeg.1.trado, en el oaeo de incapacidad total ·permanente. 

El art!oulo 41 eatableoe que trat,ndoae de la conyt.18e 

o la concubina la penai6n se pagara mientras no clntraiga

nupoiae o entre en oonoubinato. La viuda o la concubina 

ponaionadao que contraigan matrimonio recibiran una suma -

global equivalente a 3 tres anualidades de 11 pens16n oto¡ 

gada. EA la expoaicidn de motivos de la ley eatableo!a lo

a iguientet 

En 109 casos de muerte del trabajador aeegll!'ado a coa 

secuencia de riesgo profesional, ae otorg'n pensiones a la 

viuda y a loa hu&rfanos; a aq~ella mientras permanece en -

estado de vi11du y a. estos en tanto aean menoree de 16 ailoa 

o mayores de esta edad, si se enc11entran totalmente inoapa 

oitadoo, a falta de eapoaa legitima del aoagurado, tiene -

derecho a recibir la pensi6n correspondiente la concubina, 

entendi&ndose por tal de ao11enlo con lo q11e establece el -

artículo 1635 del C6digo Civil para el Distrito lederal, -

la m$jer con quien el asegurado vivio como si fuera eu ma

rido durante los ? aaoe que precedieron inmediatamente a -

Bl.l muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hayan 

per1Daneoido libres de matrimonio durante el concubinato. • 

r. proteooi6n a la concubina se establece atendiendo a una 
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realidad social del medio mexicano .1ue consisto en quo una 

gran cantidad do traba judo rea mm tiene una situaci6n de 

unidn libre por ip;11ü y libre y no rogif3trada ler;almijnte, 

Cuando no existo viuda, hu6r:anoo ni conc~bina con 

derecho a ponai6n, osta se~tor~ar~ en la proporci6n ~ue 

la inici~tiva ae~ala, a loH aacondiontea ,ua dependian 

econ6mi~amente del asegurado fallecido. 

La protaooi6n en la form~ de pensiones que ae pagan -

a quienoa dopondian onon6micamonte del obrero que muere 

oonatitll,Yo QnR importante inovaci&n de positivos efectos -

aoci~loa por medio del c111ill ae lograri WlO de los objeU-

vos aaencialea del seguro que conainten en evitar que la -

realizaci6n del riesgo repercuta angustiosamente en la 

basa econ6mica de l~a famili~a proletarias. 

5.- ?iJac16n de las ouotas que deben cubrir loa patr4 

nea para el seguro de riesgos prol'eeionale1 

El artículo 43 de l~ multicitada ley establece que 

ha cuo taa que deben cubrir loa patronea pnra el seguro 

de riesgos profesionales se fijar4n en la protecci6n al 

monto de los salarios que pagan y a loa riesgos inherentes 

a la actitud de la necociación que se trate, 

Sl lrtículo 4~ de la 11ulticitada ley estublcce q..le 

para l:>s ~:'t>ctoH ue l·i fi.JHciJn de las c11otas del seguro -

de accitiantea de t1aJ.:ijo y en:.'ar":l~dades profesionales un -

reel~mcnto especial determinara l~s cluaeu de riesro y loa 

grados d '.Jrante cada Qna de ellas. 



La determinRoi6n de oluscs nuc ~aga el citado regl~meR 

to oomprenderd llna lista do diver:Joa tipo13 rle actividadea-

y ramYo industriales catal6gandoL~3 en razdn Je La mayor -

o menor peligrosidad a que uaten dXpueatoa aue trabajadores 

y asignando a cada u.no de los grupos qu~ forman dicha lis

ta l!na claae determinada. 

Pare hacer esta clrloificaci6n en el reglamento se to

mar' en cuenta el tipo de empresa, la actividad a la que -

ec dedioa, el n&mero de trabajadores, etc. 

6.- Las condiciones de exoepci6n de la profesionalidad 

que se aplican a loe accidentes de trabajo y que eona 

a).- Embriaguez. 

b).- Intoxicaci6n por drogas enervantes. 

c) • - Rii'ia. 

d).- Intento de suicidio. 

e).- Simlllec16n. 

~uando el riesgo realizado en las condiciones antes 

señaladas produzca como consecuencia la muerte del asegura

do, los familiares de éste tendr~n los derechos que otorga

el presente capítulo. Artículo 53. J.S.Social. 

El artículo 46 de la Ley que as tamos estudiando es ta -

bloca q1.Hl el p.'.jtr6n r~ue, 0ll cumplimiento de la presente 

ley, hava asegurado contra accidentes del trabajo y enferma 

dadea profesionales a los trabajadorua a su s~rv1cio, qued¡ 

rd reelevado del cwnplimiento de las obligaciones gua sobre 



reeponoabilidad, por riesr,os profesionales establece la 

Ley Federal dol Trabajo, 

EL artículo 47 de la Ley del 3oguro Social tambi'n 

70. 

nos indica ~ue en loa casos en que se pruebe quo el accidog 

te fue producido intencionalmente por el patr6n, por ~! o

por medio de tercera persona, o que a1uel incurrid en cul

pa grave o descuido dundo cuusa al siniestro, el Instituto 

aatisfara al asegurado las proataoionee en servicio, en 

dinero y en especie quA ARta ley establece, para el patr6n 

eatard obligado a restituir íntegramente •l Instituto lae

erogacionee que &ate haya hecho por tales conceptos. 
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A).- CARACTERISTICAS DE LA TEORIA INTEGRAL. 

31 derecho del trabajo y de la Seguridad Social, es -

ein duda alguna, el 1actor de pror.reao de nuestro pa!a, 

ya que en el encontramos l~ udeucada reglamontaoi6n de las 

relacionea obrero-patronales base de sustentación de nues

tro sistema eoon6mico. De toda e~to reali~ad surge a medi! 

dos del siglo la doctrina valioaa del Doctor Trueba Urbina 

traducida en el molde la teoría integral. 

El eminente Doctor Truebe Urbina sostiene que "en el -

proceso de formación y en las normas del Derecho Mexioano-

d el trabajo y de le Previsi6n Jooial tiene su origen la teoría 

integral, ael como en la identifioaci6n y fuoi6n del Dere-

cho Social en el artículo 123 de la Conatituci6n de 19¡7¡-

por lo que sus normas no solo son proteccionistas, sino 

"reinvidica toriaa" do loa trabajadores, en el campo de 1a

producci6n eoon6mice y en la vide mioma, en raz6n de su 

oerlcter clasista. N~cieron simultáneamente en la ley fun-

damental el Derecho Social y el Derecho del rrabajo, pero

éste es tan aolo parte de aq~el, por1~e el Derecho jocial

tambi&n nace con el Derec~o Agrario en el art!clllo 27, de-

donde resulta la grandiosidad del Derecho Social como norma 

gen~rica de laa demás disciplinas, eJpeoiea del mismo, en

h Carta Ma€na''• (17). 

(17).- Alberto Ruaba Urbina. H11ovo Derecho del Trabajo.- -
Editorial Porrú.a, 3. A., ?f.dxico, 1972. pifg. 205. 
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Pensamos, que la teor!a integral viene a configurar -

un aut&ntico Derecho Social de plan protecci6n a las ola--

aes mda deavdlidaa de nuestra poolaci6n econ6micamente 

activa. 

Por otra parte debemos apllntar que el aign!ficado de

la Teor!a Integral ea social y preponderantem~nte eoon6mi-

oo. 

El Y~eetro Trueba Urbina al respecto manifiesta lo 

siguiente: "en la interpretaci6n eoon6mica de la hiatoria

del art!oulo 123, la teoría integral encuentra la natural! 

za social del Derecho del ·rrabajo, el car,oter proteccio--

nieta de aua estatutos en favor de loa trabajadores en el

campo de la proyeooi6n económica y en toda preataoi6n de -

servicios, as! como au finalidad reinvidicatoria; todo lo

cugl ee advierte en la dialáotica de loa Constituyentes do 

Querharo, creadora de la ~rimera carta del trabajo on el-

mWldo. A partir de eaa carta n&ce el Derecho Mexicano del

Trabaj o y proyecta au luz en todos loa continentes". (18) 

La teoría del Doctor Trueba es vivo ejemplo de la li

beración de toda clase trabajadora, ea fiel interprete de-

las luchas revolucionarias obreristas; protege a hombres y 

mujeres, a j6venes y ancianos y en general a todos los d&

bilea. 

------(18).- Alberto Trueba Urbina. Op.Cit. pde.205. 
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Se aíirma que la teoría integrar del Derecho del rra

bajo y de la Proviai6n Social, corno teoría jurídica y ao-

cial se f~rmn con las normas proteccioniHtas y reinvidica

toriao quo contiene el artículo 123 en sus principios y 

taxtos: el trabaJ~dnr doja do sor mercuncía o artículo da

oomercio y oe pone en manos de la clase obrara instrwnen--

1oe ;ur{dicoa para la superaci6n del r6gimen de explotaoi6n 

ca pi ta lista, 

Tambi~n aa puede oon~retar, quo la teoría integral ae 

esfuerza dial6ctica para hacer conciencia en la olaee obr1 

ra, -1 fin de que l'!'llltori1llice '3UO reinvidicaci•)neo socinl"!e, 

pues a peur de las aot.Jale!-l actividades del eotado pol!ti. 

co, ni la Legialaci6n, ni lo ~dmi~iatr~ci6n, ni la juris-

dioci6n, quo lo con3tit·1yao, p'.>r su funciiSn política o bll!: 

gueoa proc~rar'n el aa~bio de lao estructuras econ6micaa,

lo q~e 3olo ae conseguiría ~ trav&o de la re~oluoi6n prol~ 

taria qu~ ttlgc1n día llev~ a cabo la cl11sa trabajadora, :~st! 

mou en WllA ~poca importante de trans ic i6n o u.n cambio pro-

f Wldo en lo aocial y econ6mi~o o ra~oluci6n armada, eae es 

el dila~a de hoy an día, 

A con t inlliic i6n en une i1tremoa 11}9 prino ipa les caree ter!a. 

tioas Je la teor!~ integral, quo c~n gran aciArto difunde

y claaifica el ex~elao .Jlll'ilitll Doctor Albert'.> Truebaa 

"l.- La teoría i:i tt36ral divulga el contenido del art! 



culo P), cuya c,ran·Ji')i3idrid inap11er11•!1 htrnta '1oy, identifi 

ca al Derecho dol Trabajo como et Derecho Social, si~ndo -

al pri~ero parte de ~ot~. En cnneecuoncia, nuostrJ Derecho 
. 

del 1'rabaj o no ea Derecho Pdblioo, ni Dorooho Privado. 

2.- N110atro Derecho del Trabajo, a partir del primero 

de mayo de 1917 ea el eatatuto proteccionista y reinvidio~ 

dor del trabajador, no por fuerza axpunsiva, aino por man-

dato Conatituoional que comprendo: a loa obreros, jornale

ros, empleados, dom&atiooa, arteaanoa, bur6crataa, agentes 

oomeroialea, m~dicoo, abogadoo, urti~taa, deportistas, to

reros, t~oniooa, ingenieros, etc; a todo aquel que presta

Wl servicio personal a otra :nedian te Wlfl rernu.neraoi6n. Aba¡: 

ca toda clase de trabajiadores a loa llamados "subordinados o 

dependientes" y a loa aut:>n6rnoa. Los contratos de presta-

cidn de servicios del C&digo Civil, así como las relacio--

nos peraon~l~a entre p~tronaa y dependientas, oomiaioni~taa 

etc,; del C&digo de~omercio son contratos de traoajo. La -

nueva Ley Federal del Trabajo regl~menta actividades labo-

rala3 de taa que no se ooup3~a la ley anterior. 

3.- !::l Derecho Mexicano del ·rrabajo contiene normas -

no solo proteccionistas de los trabajadores, sino reinvid! 

catorias que ti~n.:rn por objeto 1110. ast1)3 recuperen la plua, 

valia con loa bienes de la produoci6n que pro7ienen del 

r4gimen de explotaoi6n capitalista. 

4.-¡ Tanto en las relacionea lflboral'!s como en el 
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campo del proceso laboral, lga leyua del trabajo deben pr~ 

teger y tutol1r a los trabaj~dor90 fronte 1 ous explotado

rtis, así oo:no l'rn juntas de ~onciliaci6n y Arbitraje, de -

lf'l misma ·mrndra que el Poder Judicinl i<'ederal, están obli

gad~s a sufrir lao ~JejAa deficinntoo de los trabajadores. 

(Art!aulo 107 fracci6n II de la Constituci6n). Tambi~n el

pr'>ce30 lRboral debe ser ifü1trll.lllllnt'l de reinvidioaoi6n de

la claaa obrera. 

5.- Co~o 103 podorea políticos eon ineficaces para re! 

lizar la reinvidicaci6n de loa derechou del proletariado,

en ejercicio del artículo 12] de la Constitución Social que 

consagra para l~ clqae obrera el derecho a la revoluci6n -

proletaria podr4n cambi~rse las oatructurae econ6~ioas, 

suprimiendo el r~gimen de explotaoi6n del hombre por el 

hombre". ( 19). 

La teoría integral del Derecho Mexican~ del Trabajo ea 

no solo la explioación de las relacionas aocial~e del arti 

culo 123 y de!ua l~yos reglamentarias sino fuerza dialécti 

ca p9ra l~ transBormaoi6n de las estruct~ras econ6micas y

aocial~e, haciendo vivas y dinámicas las normas fundament! 

las del trabajo y de la previai6n social, para bienestar y 

felicidad de todos loa hombrea y m~jeres q~a viven en n~o~ 

tro paíe. 

(19).- Alberto Trueba Urbino. Op.Cit. pdcs. 223 y 224. 
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Tambi&n es importanto destacar que la teoría integral 

es la 1nvestigaci6n jur!dicu y eociql del art!oulo l23 en

todo su contenido. 

La teoría integral basada en el ideario y texto del

art!oulo 123, deeoubri6 la dindmica proteccionista del 

trabajo eoon6mioo y del trabajo en senoral, aplicable a -

todas lQa preataoionea y aarvicioa, ain excepoi6n, inclu

sive profesiones librea. Esta es vdlida tanto en laa rel! 

oiones individuales como en laa colectivas de trabajo, 

pues el cirntrato de trabajo como figura jur!dioo-aoci1ü -

ti~nue a auper~r el equilihro entre el trabajo y el capi

tal, porque el Derecho Laboral ea derecho de lucha de el! 

ae permanente. 

ttA la luz del artículo 123 no hay m~a que dos clases 

aociales1 una, la que ee !n tegra pJr personas hwnanaa que 

son las que viven de e~ trabajo y por lo mi~mo eat'n agr~ 

padaa an el factor de producoidn denominado trabajo, y la 

otra, qu~ no ea sino la peraonificaci6n de categori~a ac2 

n6micas, determinadoa intereseo y relaciones de lcase qu~ 

representan loa explo~adoroa o sean loa capitalistas y los 

terratenientes". (20), 

Podemos decir que la ideología de l~ teor!3 integral 

ea m~rxiata, como fuerza dialáctioa, enae~a que el art!ca 

(2~).- Alberto rruebe Urbinn. Op,Cit. pdg.24~. 
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lo 123 consibe a la clase obrera como la única enárgie mo

triz ~ue puede transformar acon6micílmente a l~ aooi~dad 

mexicanq, y 1un como &nioa productora de riqueza esta lla

mada a realizar h revoluci6n proletaria. La teoría inte-

gral eo de lagalidad rovolu=ionaria y de abiorta lucha de

faccionoa, por~ue en el artículo 123 so consigna el dere-

cho a Wl'l transformaci6n progreai~1ta en una real actitud -

de profundo cambio. 

Deapu~a da haber dcoorlto en términos ganerqles lRa -

car'icterí.Jticaa de la teoría integn.ü, ea menas ter hacer -

menoi6n de la relaci6n !Ue tiene dicha teor!a con el Dere

cho .3ocial. 

"La teorfa in ~egral explir.a con chridad la teoría 

del Darecho del Trabajo para aua efectos dindmicoa, como 

parte es~ncial del Derecho Joai~l y vur uonHiguiante oomo

un orden j ur!dico dignif icador, protector y re invidicador

de lott q~e vivJn de su3 esfuerzos manualen a intelectuales 

pera poder alcanzar el bien de lq comunidad obrara, lo se

guridad colectiva y la ja3ticia social 1ue tiende a socia

lizar los oianea de la producoidn; estimula la práctica 

jurídico-revolucionaria de la aaociacidn profesional y de

la h~elga, en funci6n del devenir histdrioo de estas no?'-

mga sociales; comprende, l~ teoría revolucionaria del artL 

culo 123 de la ~onatituci6n Pol!tico-Jo~ial do 1917, dib~

jada o expresada en au.a propios textos: 

I.- 31 Derecho del ·rrabajo, ea protector de todo el -



-

78. 

quo presta un servicio a otro en e~ :3:npo de la producci6n 

eoon6mica o en tod3 actividad labor&l, ya oenn obreros, 

jornaleros, empl~adoa al servicio dol estado, e~pleadoa 

en general, dom~aticos, artesano3, médicos, abogados, téc

nicos, ingenieros, pelotero•, toreros, artistas, etc. ea -

derecho nivelador frente a los empresarios o patronee y 

cuya vigeaci~ corresponde mantener inc6lwnne a la juriadi~ 

oi6n. 

II.- El Derecho del Trabajo ea reinvidicatorio de la

clnse trabajadora p~ra socializar loo bienes de la produc

ci6n en funci6n de recuperar lo que le pertenece por ta 

expl•itlloi6n aeoular del tr¡¡bajo hwnano que acrecentó el 

capital y propició el desarrollo económico de la colonia a 

nuestros 1!as. 3s de derecho legítimo a la revoluci6n prola 

ta ria qua traneformara la os true tura ca pi tali9 ta, por la -

ineficacia de la Logislaci6n, de la administracidn y de la 

jurisdicci6n en manos del poder capitalista. 

IlI.- El Derecho Admioiatrotivo del Trabajo conatit~l 

do por reglamentos laborales, para hacer efectiva la prote~ 

ci6n social de los trabajadores. Gorresponde a la adminis

traci6n y especialmente al Poder Ejecutivo de pol!tica 

sor~ ial y tutelar a la clase obrera al aplicar los regla-

mantos no solo protegiendo sino tlmbi~n redi~iendo gradua1 

mente a los trabajadores. 

IV.- ::l. Deroc 110 Procesal del rraba jo, que como no¡: 
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ma de derecho social ejerce una funci6n tutelar do los tr!! 

bujadore3 en el proceso laboral, as! como roinvidicatoria, 

fundada on la t•.~oría del artículo 123 de la ConBtituci6n -

de 1917, en el sentido de que la Junta de Conciliaci6n y -

Arbitraje, estdn oblir,adas a redimir a la clase trabajado

ra, supliendo sus quejas o reclamacionos defectuosas. ~..n -

los conflictos de naturaleza econ6mica puede realizarse lv 

roivindicaci6n proletaria, mda 1uo aumentado sal3rios y 

disminuyendo jornnda do trabajo, etc, entregando l~s empre

sas o loa b1anos Ji:i la µroducci6n a los trnbajadores cuan

do los patronas no c u.mplan con el artículo 123 o la cl~iso

obrera an el proceso as! lo pl8ntoa, pues el derecho proc~ 

sal social no 09ta Limitado por Loa principios de la Cons

titución Política, de orrnncia burguesa y aoatanedora de li.i 

propiedad privade, ni esta puedo estar pnr encima de la Con! 

tituci6n Jocial, que ea la parte mds traocedental de la 

carta suprema de la Hep4blicatt. (21). 

Se estima que entre nosotros el Derecho Social es pr~ 

capto jurídico de la m~s ulta jerarquía porque esta en la

constituoidn y del cual forman parte el Derecho Agrario, -

el Derecho del rrabajo y de la Previsión Social as! como 

sus disciplinas procesales, identificadas en los art!cu*oa 

27 y 123. 6rl la Legislación ~exicana el Derecho docial ea

el eje rector <le todos los derechos protectorua y reinvidi 

(21).- Alberto rrueba Jrbina. Op.~it. p~gs. 217 y 218 
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cadoree de los obreros, campesinos o de cualquiera eoon6mi 

o amente d&bil, para compen:1rir desigualdades y corregir 

injuaticiaa sociales originarias del capital. Por tal mot1 

vo, se ere~ que loe elementos de la teoría integral son: -

el Derecho Social protecoioniata y el Derecho Social rein

vidicador. 

"A la luz de la teoría integral, on al estado de 

Derecho Jocial eon eujetoa de derechos del trabajo loa 

obreroa, jornaleros, empleados, dom6aticoo, artesanos, t&~ 

niooe, insenieroa, abogadoo, m~dicoa, deportiatae, artia

tas, agentes comercial~o, taxistas, etc. Es máa hecha por

ti11rra el con::lepto antiouado de "Subordinación" como ele-

mento característico de las relaciones del trabajo, pues -

el 11rtfo11lo 123 astr1blece principios ieuatitarioa en estas 

relacionas con el pr~p6sito da li~i:lar evolutiv .... menttl el

r,gi~en Ja oxplotaci6n.del· hombre por el ~ombre'en el CQ~po 

de la j q.riedicc iiSn o aplicac i6n de las leyeo del trabo jo -

por laa jlUltas de Conciliaci6n y Arbitraje, o por loa Tri

bu.antes Jederales de!mparo, debe redi~irae a loa trabajad~ 

rea, no 3010 mejorando sus condiciones econ6micaa y eu ae

g!U'idad social, sino imponiendo u.n orden eoon6~ioo quo 

tienda a la reinvidicaci6n de los derechos del prol~taria

do, entre tanto, deberdn suplir las quejas deficientes, 

a::ltividad sociijl de la justi~ia burguesa que representa la 

3uprema Corte de la JusticiA de la Nación". (22). 

f22).- liberto Trueba Urbina. Cit.pdga. 222 y 223 
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Dado nuostro comportamiento social y econ6~ico lq 

teoría integral del doctor Truoba Urbinu, va confJrmando -

un estado de derecho 3oci'll integrul con '.'lstricto 11pogo a

una Con~tituci6n Político-Social en avanzada, y con el 

deseo firmo de Juncar una justici~ social quíl beneficie a

la clase trabajudora en general. 

B).- DESTINO HISTORICO. 

Gonoideramoa, que la teoría integral ea una de l~s 

aportocionoa j~rl~lca3 m{a import1ntes de este si~lo a la

materia laboral. Pero tambi~n Wla corriente sumumonte con

trovertida dados sua preponderamentea eooialea y econ6mi-

coa, que no es m's que wia dacuaci6n con la tri!lte rt:Jali<i.od 

que vive nuestro daseaporado pueblo. 

El presente de 11 teoría integral ea semilla de liba~ 

tad do los trab3judor~s, signo inequivoco de reinvidicaci6n 

sin embargo au destino histor!co ea improviai~le, aunquo -

es saguro ~uo Jea el renacimiento del obrerismo no 9010 

nacional sino mundial. 

La teoría integral es fuerza dialáctiva quo hace oon

c ienc ia re7olucionaria entre los traoajadores para ~xijir

sua derechos en tas relaciones l~borelaa, en loe conf liotoe 

del trabajo o ~ediante et ejarci~io del derecho a la revo

luci6n proletaria. 

Se afirma qu11 la teoría integral es fuerza im)ulaora .. 

de 1~ m~s alta expre3i6n Jurídico-Revolucionaria de la 



din~mica social del artículo 123 de la Conatitucidn de 

1317 en el presente y en el futuro. 

82. 

La teoría integral aer4 fuerza ~atorinl cuondo llegue 

oon todo su ~igor a la conciencia de loa trabajadores mexl 

canoa, cuando aea aceptada firmemente por loa eatudi~ntee

de Derecho del Trabajo y loa ju.riataa encargadoo de aplicar 

la, pero eapooialmente clUlndo laa leyes del porvenir y una 

judicatura honesta la convierta en instrumento de redenci6n 

de los trabajadores mexicanos, materializándose l~ social! 

zaci6n del capital, aunque se oonuerven los dereohoa del -

hombre que contlagra la dogmática de la Con~tituoi&n Pol!ti 

ca, porqu.e de no ser ao! solo :¡ueda W1 camino: 

La revoluoi6n armada d9 trabajadores. M~xioo, ae en-

cuentra en el climax mioma de u.na aut~ntioa revoluoidn, -

hay miseria, explotaoi6n, corrupci6n, despotismo, aimula-

c16n, farsa electoral, engaao, etc. Peor aituaci6n 1uu 11-

existente en 1910 pero nonotroa consideramos que utilizan

do correctamonte los fundamant>a de la teoría integral, 

podr4 armonizarse la estructura social de nuestro pueblo,

pura poder vivir en el futuro, com paz e igu~ldad social. 
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La ley del trqbajo de 1970 doaarrolla lq teoría del --

riesgo de ln emproaa y olvida la 1ue tuvo por objeto poner 

a cargo del patr6o la rasponAabilidad por accidentes y enfe¡ 

mcdadea que sJfri!ran!oo operarios oon motivo de la profe-

a i6n, según le oxposioi6n de moti.vos de dicho ordenamiento

y cuyo penaamianto es muy parecido a la del Doctor de la 

Cueva. Lo importante del riesgo de la emprcaa, no <lel ofi-

cio quo desempoftara. De 1931 a nuastros días se han trana-

iormado radicalmente las ideas; la doctrina y lQ juriapru-

dancia pasaron dA la idea del riesgo profesional a la llam& 

da actualmonte "riesgo de la e~presa». De acuerdo oon esta-

dootrina la ampr0aa debe c~brir a los trabajadores su 

aal~rios, n~lvo loo cas~9 expresamente previ1tos en las 

leyes, y adenda esta obligada a reparar loo daños que el 

t:rabajo, c·1ul·1lliera qJe sea su naturaleza y lR circunatan-

ciaa en 1ue ae roalioo, produzcan en el trabajador. 

Da esta manera se ha ap3rtado difinitivamente de la 

idea del riesgo profesionQll "la reaponaabilidad de la 

e'!lprosa por loa riasgoa y enfer•nedades quo ocurran a los -

trabaj>ldores es de naturaleza puramente objetiva, puos der1. 

va del hec'lo mismo de su funcionarniento".(23). 

3n la ex,osici6n de motivoa de ta Ley Federal del Tra

bajo de 1970, establecio lo siguiP.ntet 

{23).- Arce Cano G119tavo, Op.~it. ~g.127. 
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"La teor!a del riAsgo profooional oe inicio en el aig 

lo pasado y tuvo por obj~to ponor a cargo del empresario 

la rosponaabilidad p)r 109 1ccidontoa y enfermodados ~ua 

sufrieran loJ trabajddores con motiv~ de la profesi6n que

desempeñarán. 

Da aq~olla época a nuestros d!~s se han transformado

radicalmente las ideas: la doctrina y la jurisprudencia 

pasaron de la idea del ri~sgo profesional a la del ri~sgo

de a·.ttoridad, pura concluir en lo quo se Uam"1 actu.alrnente 

"rieaso de empres a". 

De acuerdo con esta doctrina la empresa debe cubrir -

a los trabajadores sus salarios salvo lo~ casos expresame~ 

te previstos en las leyes y además, esta ooligada a reparar 

loa dai'los que ol trabajo, cu11losquiara que sea su natl.lral~ 

za y l:tG ciroun:1trnl!bu ~n :p.rn :.s" realiz1:ufo, produzca en -

el trabaj3dor. De esta manara, ae a apartado dofinitivamen 

te la vieja idoa del riasso profesional: la responsabilidad 

de la e~preaa por los accidentes y enfermedades quu ocurran 

a los trabajadores, es de naturaleza ptll'amente objetiva, -

pues deriva del hecho mismo de su funcionamiento. El pro-

fesor francas Jorge Rip3rt acu~ó 1111a formula precisa pura

es tqblocer el cambio operado en l:ia ideas: "el problema se 

h'l deaplasado de l~ responsabilidad a la reparacidn. Por -

tanto, ya no importa pragl.liltar si existe algWla responsabi 

lidad subjetiva directa o indirecta, sino que e3 su~iciente 

la existencia del daao para que el obrero tonga derecho a-
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ln reparacidn. La democracia modern1 repudia lo ragulaoidn 

del Derecho Civil, que fWlda la reapon~abilidad aobre la -

falta cometida, en primer t~rmino, por1ue lQ pruoba del 

daño tiene algo de diab6lioa, y on aogundo lugar, porque -

pone el riesgo a cargo de quien no tiene intervencidn ale~ 

~ en au oreaci6n y en quien no recibe loa benuficios de -

la producci6n con-oede al creador del riesgo; la conciencia 

democrática concluye Ripert. exige que no se hable mda de

reaponsabilidad sino de reparaci6n, esto ea, el derecho 

contemporáneo reo~elve el pro~lema contempl~n1o a la v!cti 

ma y no al autor del daño y, en consecuencia, esto impone

ª la emprosa la oblieacidn de ropararlott. 

EL profesor Gast6n Mor!n reforz6 las anteriores ideas 

al sootener que ttla responsabilidad por loa accidentes de4 

cansa en el derocho del o:)rero :.,. l1l •l.d:Jtfin.,i~, !>•>r lo 

que tin:i 11 au ju9 tifieoci6n au! mismo, eato ea, tiene au 

fu.ndamonto en la proaencia del trabajador, cuyo derecho a

la existencia dube serle asegurado". 

La primera consecuenci~ quo se traduce de lo dispues

to consiste en el cambio de terminología: Sn el proyecto -

ee habla de riesgos da trabajo y en~ernedadea de.trabajo.

La segunda conoecuoncia se relaciona con la definicidn dO.: 

loo conceptos que se acaban de mencionar: loñ riesgos de

trabajo son loo accidentes y enfermedadoo a que están 

oxpueatoa loa trabajadores en el ejercicio o con motivo 

del trabajo. 
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La definici6n de accidentes se si~plifica y so puso -

en armonía con lno idoao dol pruyJcto: eo!oda leui6n orgá

nica o perturbaci6n funcional, inmodi8tn o p~oterior, o la 

muorte, producidu repontinnmcnte on ojorcicio o conmotivo

dal trAba,jo, cualesquiera r¡ue oea ol lugar y el motivo 

dol trabajo, cualesquiera quo ooa el lugar .Y el tiempo en-

1uo esto se preoonte: en esta dofinici6n conviene rooltar-

2 circunstancias; primero, Que la dofinici6n conaidera como 

lugsr de trabajo no solamente loa luenros cerradon en 1ue

oe eotdn inataladao la empresa. El artículo 475 defino 

enfermedad do trabajo como el estado patol6gico derivado -

de la acci6n continuada de una cauoa que tenea su origen -

o motivo en el trabajo o en el medio en el quo el trabaja

dor so ve oblicado a pro3tnr sus servicios; en conaecuon~

ciQ, lao enfermedades <lel trabajo, puodnn servir y dorivoE 

se do 2 dircunstancioa, del trabajo mismo o del modio en -

el quJ el tr~bajador se ve obligado a prestar sus aorvicioa. 

La dafinici6n por lo dem3a, y~ 03taba implicita en la Ley

lederal del l'rabajo vigente. Si :io analizan c uidadoaamen te 

las transformaciones de la doctrina on el campo de loa riea 

gos de trabajo, se notará que la evolución ha sido máe ra

pida en la idea do accidente de trabajo y 1ue, por el con

trario la idea do las ~nfermedades del trabajo hablf perm! 

necido en cierta mecic3 estática; al poner de relieve la -

doble cau.sa de las enfemredadea de trabajo, se ha querido-
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eq~iparar las doa maneras de ser de loa riesgos de trabajo. 

El articulado del proyocto ea en general, paralelo al ae 
la legielaci6n vigente, pero ao introducen en él importantea

modifioacionea, de las que se diotinguen lea siguientes; el-

Art. 487 establece laa prestaciones que deben recibir loa --

trabajadores víctimas de Wl riesgo; a la en1U1eracidn de la -

legislacidn vigdnte, el proyecto agrega el derecho de loa tl'! 

bajadorea a au rehabilitaci6n, a su hospitalizaoi6n y a loa -

aparatos de pr6teais y ortopedia necesarios. La vida coatemp~ 

ranea exige adem'a de la curaci6n de las v!cti.a11 de Wl acoi

d ento o de una enfermedad, que ae lea ayude para que puedan -

rehacer au vidad, mediante su rehabiliteci6n y el uso de loa

aparatoa adecuados. 

Una segunda consecuencia oe relaciona con las causas ~ 

excluyentes de responsabilidad; en el art.)16 de la ley sen.a

la la fuerza mayor al trabajo oomo une de elles. Pira supri-

mirla se tomo en conaideraci6n, primeramente, que el concepto 

"füerza extraña al trabajador", a eucitado nwnerosaa contro-

vereiaa; en segundo lugar que la idea de riesgo de empresa -

pone a cargo de ella loa accidentes que ocurren en tanto que

el trabajaror est4 bajo la autoridad del patr6n,preat,ndole -

s~a servicios, y finalmente, que ae trata de una s~perviven-

cia del principio de la reaponaebilidad por culpa. 

Una tercera modificaci6n se refiere e los riesgos de -

trabajo que se originan, no a6lo por la actividad de la em-

presa eiao adem~a, por la !alta inexcusable del patrdn. En -
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los casos de rie•go de trabajo, la indemnizaci6n que so pega a 

loa trabajadores no oa total, sino parcial, precisamente porque 

ae trata de unn rosponBabilidad objetiva; pero c1.1ando hay fel-

ta iaexcuaablo del patrón, oi ejemplo, no adopte lae medidas -

.Jdecu.adas paro evitar loa accidentes, a la roaponrtabilided ob

jetiva so arrega otra de naturaleza 011bjetiva, raz6n por la 

dual se agroga uwnentando la indemnizaci6n on un 25~ ouando 

doncurre la falta inoxc11aable del pa tr6n. 

Una cuarta modificaci6n conoiato en la determinaoi6n de -

loa beneficiarios en loa caaon de muerto. El proyecto adopta -

los criterios consignados en la loy del Seguro Social aegdn 

ya se explic6 en el p&rrafo anterior, laa~ormae sobre loa rie[ 

gos del trabajo tienen un cur,ctor transitorio, pues en la me-

dida en que aa extienda el Seguro Social, va deeaparociendo la 

aplicaci6n de las diepo9ioiones de la le.v; por esta raz6n 9e -

conaider6 conveniente aproximar la ley a las normas de la ~eg~ 

ridad Social. La quinta modificaci6n ae relaciona con la fija-

ci6n de loa salarios, en el aspecto que se conoce con el nombre 

de salario tope; la ler,islaci6n vigente fija la suma de 125.00 

diarios como salario máxi~o aoluci6n que no parece juuta y que 

tiene además el inconveniente de no con9iderar ni las viaria--

cionea de los sal9ri?s ni l~s que se producen en el costo de -

la vida. El artículo 4S6 1dopta un criterio distinta, el sala

rio máximo será el equivalente al doble del salario ~ioi~o en

el lugar de prost1ci6n del trabajo, lo que sign!rica quo en el 

Uistrito Federal, donde el salario mínimo es de 128.25 diarios, 
el salario máximo aer4 de S56.0~ en tanto que en Baja Oalifor-
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nia percibe SS0.00 o menos tendr& d¿racho a que ae pague -

integro su aalario, pero ai eote ea ~ayor de S80.00 solo -

peroibira oata cantidad. En el miomo precepto ae diapone,

tomando en conaideraci6n que alguna do las zonas econ6micas 

en que esta divJdida la rep4blica, el ualario mínimo ea r~ 

ducido, que cuando el doble de este sea inferior a $50.00-

eata swna aerd el salario tope. (El ejemplo anterior lo em! 

timos sin tomar en ~uenta el salario mínimo vigente). 

La deaignaci6n de loe mSdicoa da las empreaas a suci

tado dif erentea problemas: loa empresarios sostienen que -

el derecho a deaicnarloa corroaponde neceoariamente al 

patr6n, pero loa trabajridores, por su porte, afirman que -

loe m~dicos as! deaginadoa no son una garantía suficiente, 

porque ea indispensable que ol enfermo tenga cierta confiaQ 

z1 con el m&dico. El proyecto se coloc6 en une posici6n 

intermedia loa mádicoa aerdn designados por la empresa, 

pero loo tr.abajadorea podrán formular opoaici6n raotivada,

en la intelieencia de quo ai las partea no llegan a t10 ~ 

acuerdo, debe roaolver la Junta de Conciliaci6n y Arbitr! 

je. El proyecto modifica las talbaa de enfermedades de 

tr.1bajo y du valuaci6n de incapacidades; las contenid'ls en 

la ley vigente provienen de las tablas franceaea poaterio-

rea a la primera guerra mundial, por lo tanto, de una ép2 

ca en 1ue la medicina del trabajo tenía, todav!a un carác

ter empírico. ~l tránsito de la medicina empírica a la me

dicina científica oxigi6 la reviai6n de laa tablas, a fin 

de ponerlas en concordancia con los datos más reciontea. -
1 
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En coneecuenoin, ae aumentó el n6.moro do enfermedades de -

trabajo, de conformidad con ln experioncia y oon loa datoa 

de la ciencia m6dica de nueatroa días; y ao modificó la 

terminología, para ponerla icunlmenta en concordancia con-

la quo actualmente sa una. 

De la misma manera, y previa cona11lta con los mddicos 

mexicanos especializados en eotqa cueationoa, se form6 la-

tabla de valuaci6n de incapacidades, aumentando el número

de lea incap~cidades y rnformando loe porcentajes, a efecto 

de quo en ocaoi6n de cada accidente o enfermedad, se pague 

a loe traoajadores WlB indemnizaoi6n justa", (24). 

El artículo 472 de la Ley Pederal del Trabajo establ~ 

ce que laa diepoaioionea del artículo 9o., relativo a rie! 

gos de trabajo, ae aplican a todas tas relaciones de trab! 

jo, incluidos los trabajos especialea, con la lim1taci6n 

consignada on ol articulo 352, referente a loa talleres 

familiares. 

Conforme e lo dispuesto por el art!oulo 46 de la Ley-

del Seguro Social, el patr6n que en cumplimiento de dicha-

ley asegura contra accidentes de trabajo y enfemredadee -

profosionalee a los trabajadoree a eu servicio, 1uadar' -

reelevado del ownplimiento de las obligaciones y responsa

bilidades 1ue por riesgo de trabajo profeeional estqbl~oe

oah ley. 

(24).- Alborto Trueba ~rbina, Truebn Barrera Jorge. ~ueve
Ley Federal del Trabajo refor~ada. 
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Rieaeoa de trabajo son loa acci~~ntea y enfermedades

ª que eatan expuestos loa trabojador~J en ejercicio o con

motivo del trabajo. 

Aooidente de trabajo ea "toda loai6n org4nica o per-

turbaoidn fu.noional, inmediata o posterior, o la muarta, -

producida ropontinamentu en ejercicio, o oon motivo del 

trabajo, ouahaqui"ra que sean el lugar y el tiempo en que 

ae preaonte". 

Quedan inoluídos en l~ definición anterior loa aociden 

tea que ~e produzcan al trealadarae el trabajYdor directa

mente a au domicilio al Luc,ar de trabajo y de 09te a aquel. 

!mfermednd di! tra!:Jajo ea todo estado p3tol6gioo deri

vado de la acción continuada de una cnuaa que tenga origen 

o motivo en el trabajo o an ol aantido del medio en quo el 

trabajador ee va obLieado a prestar euu aorvicioa. 

Ser&n considerados en todo oaso onfermedadea de trah! 

jo l~s siguientes en la tabla dal artículo 51). 

La tabla a 1ue so refier~ el artículo ?13 es muy amplia 

y en au Pl1!lto 122 considera hasta 11 sífilis como enferme

dades del trabaj'l, para loa soplgdores de vidrio (aooiclen ... 

te primario bucal) y médicos, enferneras, mozos de anfite¡ 

tro (accidente prirnQrio en l~s manos). 

Inoapsoidad temporal ea la pérdida de f'aoultades o 

aptitudes que inposibilitan p~roial o totalmdnte a una par 

sona para desempo:tar su trabajo por ¡;algún tiempo, 
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Incap~ci~qd per~Jnente parcial es la disminuc1dn de -

l:la fac11l tidos o :aptitudeo de una persona p.;tra tr11bajar. 

Incapncictad per11anente total es la pfrdida de facl1l.t11 

des o aptitudes de una persona qua la impoJiJilita P':lN 

desernpei1ar ounl1uier trab11j:> por el ra.1to •Je la vida. 

Para determinar laa indemnizaciones a quo se refiere

e3e título, se tomard corno l>aae el. aalqrio ~{nimo que per

ciba el trabajador al ocurrir el rinago y loo aW11entoa poe~ 

terioree ~u~ correspondan al empleo que deasmpeaaba, hasta 

que se determine el grado de incapacidad, el de la fecha -

en que se prod~zca ta muerte o el iua se percibía al momen 

to de la aeparaci6n de l~ empresa. 

Las prestaciones que integran el salnrio, como primas, 

gratiti,,aciones, etc., no se toman en cuenta ,para t'i,jas 

las indenmi~aciones a q11u se refiere este título. 

El art!c~lo 485, expresa que la cantidad que ae toma

oomo base para el pago de las indemnizaciones nl.Ulca podx-4-

ser interior al sal~rio m!nimo y el 486, previene ~W! para 

determinar lae indeani3acionee a que se refiere aate título 

ei el salario que percibe el trabajador excede del doble -

del sal~rio ~!ni~o de la zona econ6mica a la que correspoe_ 

da el lugar de prestaoidn del trabajo, se considerar' esa-

cantidad como salario m&ximo. Si el trabajo que preste es 

en lugares de diferentes zonaa econ6mioae, el salario min! 

mo ser4 el doble del promedio de loa sal~rioe m!nimos res-
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fleo tivoa. 

Si el dl>ble del salario mfo: ~ · ::e 1:1 zona ocon6mioa de 

1ue se trato es inforior a S50.0J, ae conoirterarJ esta can

tidad oomo salario m4ximo. 

En lQ zona econdmioa 74 del Distrito Federal, el aal~

rio ~!nimo es de J38.00 diarios para el bienio 1972-1973. 

Los tr!lbaj11dore:i que sufrdn un ri1rngo de trabajo ten-

drán derecho a: 

I.- Asistencia ~&dioa y quirárgice. 

II.- Rehabilitaoi6n. 

I!I.- Hoapitalizaci6n, cuando el caso lo requiera. 

IV.- '-'edicarnento3 y matBrial de ouraoidn. 

V.- Loe aparatos de protesi3 y ortopedia necesarioa y¡ 

VI.- La indamni.zacicSn fijada en el presente titrJlo. 

En los casos de falta inoxcuaable del patr6n, la indem

nizaoi6n pdrá 11wnonhrae h·:ista en W\ 25"' a juicio de h JLI!! 

ta de Conc1li~ci6n y Arbitraje. Hay falt~ inexcusable del 

patr6n: 

I.- Si no cumple ha diJ:Jpoaicionea legales y raglamant! 

tari~e para la prevenoi6n de loa rissgos do trabajo. 

II.- Si habi&ndooe raalizado accidentes anteriores no -

adopta las medidas adecuadas p9ra evitar a~ repatioi6n. 

III.- 31 no adopta lae medidas preventivas y recomenda-
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das por las oomieiontls creadao por loa trabajadores y los

pa tronoa, o por las Autoridades dol trabajo. 

IV.- Si los trabajadoras hacen n~tar al patr6n el pel~ 

gro ::¡uo corren y ~ate no adopta las medidas adecuadas para 

evitarlo. 

v.- Si oonol.ll're en oirc!.lllotanoias ~nalogne, de l1aie

ma gravedad a lae mencionadas on las fracciones anterio

res. 

En oete 1111p11oato aunque el trabajador se eno11entra 

asegurado, el patr6n tendr4 que cubrir el awnento ::¡110 tije 

la j Wl ta por la falta inexo11sable en q uo ino lll'rio. 

Si el rieeeo produce al trabajador una incapacidad 

temporal, la ind111ni~acidn conai~tir' en el pago íntegro -

del Hhrio que deje de percibir •ion t raa eub'!Jiah h impo 

sibilidad de trabajar. Este pggo se harl desde el pri~ar -

día de la incapacidad. Si a loa tres meses de inioi~r Wl•
incapaoidad no esta el trabajador en aptitud de volver al

trabajo; el miaeo o el patrdn podra pedir, en vieta de loa 

oertiticados •ediooe reapaotiYoe, de loa dictamenea qqe 11 

rindan y de las prueb1e conduoentaa, ee resuelva ai debe -

aeg11ir aoaetido al mismo tratamiento m~dioo y gozar de --

igu.sl indemnizaoidn o procede declarar au incapacidad per

manente con la indernnizacidn a que tanga derecho. Estos -

examenee podrán repetirse por cada tres meses, ~l trabaja

dor peroibira su salario hasta que se declare su incapaci-
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dad permanente y ae dotormine la indemnizaci6n a que tenga 

deracho. 

Si el riesgo produce al trabajador 1.U1a incap~cídad pet1 

manente parcial, la indeminzacidn consistirá en el pago del 

tanto por ciento que fija la tabla de valuación de incapac~ 

dadas calculando sobre el imp~rte que debería pagarse ai la 

incapacidad fuera permanente total. Se tomar• el tanto por

ciento que corresponda entre el muximo y el mínimo estable

cidos to~ando en oonsideraoidn la edad del trabajador, la -

i~portanoia de la incapacidad y la mayor o menor aptitud P! 

ra ejercer actividades remuneradas, aemejantea a au prote-

aidn y oficio. 3e tom3rá asímia~o en oonsideracidn si el P! 

tr6n se ha preocupado por la reeducaci6n proteaional del 

trabajador, 

Si la incapacidad p1rcial consiste en la perdida ab1olg 

te de las facultades o aptitudes del trabajador para deaea

peñar su profeai~n, la jl.lllta de JonciLiaci6n y Arbitraje P! 

drá aumentar la indemnizaoi&n hasta el mon~o de l• que -

correspondería por incapeoidad pert!Janente total, tomando •n 

consideraci6n la impotancia de la profeei6n y la poeiblidad 

de deeempeaar una caiegoria similar auceptible de producir

le ingresos semejantes. 

El patr6n no eatara oblieado a pagar una cantidad 

mayor da la que corresponde a la inc: pacidad permanente 

total aunque se reunan más de 2 incapacidades. 

Si el riesgo produce al trabajador u.na incapiwidad "'•l! 
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manente total, la indemnizac16n oon:iistiraá en u.na cantidad 

equivalente al importe do 109~ días do salario. 

El pstr6n esta oblicado a reponer en su empleo al tra

bajador que sufri~ra un riesgo de trabajo si esta capacita

do siempre qua se presente dentro dol año siguiente a lB 

feoha en que se determin6 au incapacidad. 

No ea aplicable lo diapuesto en el pdrra!o anterior si 

el trabajador recibio la indemnizaci6n por incapacidad por

mane.ate to tal. 

En la pr!Íctica es mu.y dificil que se de cumplimiento a 

esta diapoaici6ó por loa problemae que implica la repoaioi6n 

del trabajador en au e~pleo. ¿en qua eituaci6n queda el tr! 

bajador que aubatituy6 al accidentado?. El pstr6n podr& 

prescindir de loa servicios de dicho trabaj~dor sin reaaona& 

bilidad, si l9 ju.nta ordena la reinstalación del trauajauor 

inoapaci tildo. 

El artículo 500, establece que cuando el riesgo traiga 

como consecuencia la muerte del trabajador, la indemnizaoi6A 

comprender!(: 

I.- Un mea de salario por concepto de gastos funerarios 

y, 

II.- El pago de la cantidad ~ue fija el artículo 502.

Dioho precepto pur;na con lo establecido por el art!culo 

46 de la Ley del Seguro Social, en cuanto12.torga 2 m6ees de -
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salario para ga!lt03 funerarios, en lll{~ur de uno; los fami

li~res del trabaj~dor fallecido tr3tarán de roclRm·1r del -

p~tr6n el mea da 1n<lemnizaoi6n mdu del quo hahlu el art!ca 

lo 46 de la Loy del Seguro Social, y el patr6n oe axcepci~ 

n~ra con base en lo dispuesto por el artículo 46 por el 

cual ee aubrrogin las obligocionea al Inatituto ~oxicano -

del Seguro Social. 

T•ndrdn derecho a recibir la indemnización en los caaos 

de muertet 

r.- Le viudo, o el viudo 1uo hubieae dependido econ6-

micamente de la trabajadnn.1 y que tenga l.Ula incapacidad 

del ;o;¡; o mda, y los ltl.JO!l menoroa de 16 al'loa y loa mayores 

de edad ai tienen una incapa~idad del 50~; 

II.- Loo aacondientes concurriraó ')Ofl l9a peraonae 

rnancionad1a en lfi fracc16n anterior, a menos ~ue se pruebe 

que no dependian econ6micamente del trabajador; 

III.- A falta de viuda, consurrirá las personas aeilal! 

das en las 2 fraccionas antorioros la mujer con quien el -

trabajador vivio como si fuera su mariño durante los 5 

aftoa que precedieron inmediatam~nte a au muerte, o con la

que tuvo hijoa siempre que ambos hubieran permanecido libres 

de matrimonio durante el concubinrito, puro si al morir el

trabajador tenía variea concubinas ningLUla do ellas tendrá 

doreo~o 9 la indem.nizac16o; 

IV.- A !lata de viuda, hijoo, y uacondiontea, las r~r 
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aonQs que dependian oconómicamonte del trabajador concurr! 

rdn con la concubina quo rew1u loo requisiton seaatadoo -

en la fr:1cci6n anterior en la proporción en qug cuda una -

dependía de el; y 

V.- A falto de l~a pcrsonno manoionadno en lqa frac-

ciones anteriores, 11 Instituto Moxicano del Seguro Social. 

Al Instituto Mexicano del Seguro Social se le consida 

ra como beneficiario de loo trabajedoros que carezcán de -

familia. 

En caso de muerte del trabajador, la indemnización que 

corresponda a las personas mencionadas ser~ la cantidqd ~

equivalente al importe áe 730 días de salario, sin deducir 

la indemnizacidn que percibio el trabajador durtrnte el 

tiempo en que estuvo sometido al r~gimen de incapacidad 

temporal. 

Sigue en vieor la tesis de Jurisprudencia 135 del 

ap&ndice 1917-65 de la cuarta sala de la ~uprema Corte de

J 119 ticia. 

De acuerdo con el artículo ~04 los patronos tienen 

las oblie3cionee e•pecieles aieuienteaz 

I.- Mantener en el lugar de trabajo loa medicnmentos-

1 material de curacidn necesarios pare loa priMeros auxi-

lios y adiestr9r personal p3ra que loa preste; 

II.- Cuando tenga a su servicio más de 100 traoajado-
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res establecer una enferrnería, dotnda con los madicumentoa 

y material de curaci6n necesorio3 p~ra la 1tenci6n ~ádica

y quir~gica de urt·cncia. Eatord stnndida por rernonal com 

pet~nte, bajo la direcci6n de un ;ádico Cirujano. 3i a 

juicio de cate no ae puede preatar la debida atenci6n m~di 

ca y quirúrgica, el trabajador será trasladado a la pobla

cidn u hospital en donde pueda atenderse su curac16n; 

III.- ~uando tengan a su servicio m1a de 300 trabaja

dores, instalar un hospital, con el pera~nal m~dioo y su -

at.Utiliar necesario; 

IV.- Var aviso a loa accidentes ocurridos a la Ju.nte

de Conoiliaci6n y Arbitraje o al innpector del trebejo, 

dentro de las 72 horas aieuienteA; 

V.- En caso de muerte por rieagos de trabajo dar aviso 

a las Autoridades, tan pronto como tengan aonocimiento de

ellas; y 

VI.- :Proporcionar & la jl.lllta o al inspector del trabt 

jo loe datos y elomentoo 1ue dispongan, especialmente lo -

siguientes 

a).- Nombre y domicilio del trabajador y de la empre-

sa. 

b).- Luear y ~ora del accidente. 

e).- ~ombre y domicilio de las personas que lo presen

ciaron. 

d).- Lugar en qua esta siendo atendido el accidentado. 
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e).- Trabajo que desempeñaba. 

f ).- Salario que devenga. 

g).- Nombrs y domicilio de las personas a qu1,'.nes p11eda -

corresponder la indemnización en caao do muerte. 

La fraooi6n tercera de este precepto ee ha considerado 

como Wl "gasapo~ ya que de hecho aerl imposible que cuando 

llAa empresa tenga a au servicio a m'a de 300 trabajadores, 

instale Wl hospital, con el personal medico y auxilios ne-

cesarioa. Lo anterior el el caso en que no exista seguro -

social, pero adn en tal hip6teeie aerl muy d!ficil que ae

pueda cumplir con esta obligaci6n. 

loa m&dicoa de las empreaaa serdn designados por loe

patrones. Loa trabajadores podrln oponerse a la deaignacidn 

exponiendo lee razones en que se funde. En caso de que laa 

partes no lleguen a un acuerdo, resolver' la Jllllta de Con

ciliaci6n y Arbitraje. 

No basta que los trabajadores expongan las causas en

q ue ae funde la opodci6n a la d891gnaci6n del m~dico por- · 

parte de la empresa. Deben probar su justa cauaa.(25). 

El artículo 505 de la Ley Federal del Trabajo, eata-

blece que los m6dicos de las empresas, ser~n designados 

por loa patrones, los trabajadores podr~n oponerse a la 

deaignaci6n, exponiendo las razones en qua se funda. Sn 

caso de que las partea no lleguen a un acuerdo, reaolvera-

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

( 25) .- Cabazoa !~lores Bal tasar. El Derecho del 'l'rabaj o en 
la Teoria y en la practica. paga. 551-557. 
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En el comentario que el maestro Alborto Trucba Urbina 

a este precepto hace, establece clar~monte que los confli~ 

tos que se presentan con motivo do la de3ignaci6n de mddi

coa de las empresas corre!.lponde dirimirlos a la Junta de -

Oonc1liaci6n y Arbitraje, conformo a loe procedimientos B[ 

pecialea seffaladoa en los artículos 782 a 788 de esta Ley. 

Obligaciones que tienen los m~dicos de las empresas.-

El art!culo 506 de la citada Ley, eatablece clara y -

precisamente cuales son laa obligaciones que tienen los mi 

dicoa dentro de la empresa, y est4n obligados a; 

I.- Al realizarse el riesgo, a certificar ai el trab! 

jador queda capacitado para reanudar au trabajo; 

II.- Al terminar la atenci6n m&dica, a certificar ei

el trabajador eot4 capacitado para reanudar au trabajo; 

III.- A emitir opini6n sobre el grado de la inoacidad 

1; 

IV.- En caso de mlll'te, a expedir y certificar la de-

f1.U1ci6n. 

El artículo 507 establece lo siguiente. El trabajador 

que rehuse con justa raz6n recibir la atenc16n m&dica y qu1 

rdrgica que la proporcione. 

El patr6n no perder4 loa derechos que otorga este T{-

t11lo. 

Comiaionee de Seguridad e Higiene.- El artículo 509 de 

la Ley ~ederal de Trabajo, oetablece la obligaci6n de q~e

en cada empresa o establecimiento se organicen las comisi~ 
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nes de· seguridad e higiene que ne ,juzgen necesarias, com

puea tQs por igual ndmoro de repr~aefitante3, de las trabQj! 

dores y del p11tr6n para inveatiear lus catrna9 d'l l )f.l acci

dentes y enfermedadoa, propon~r medida~ para prevenirlos y 

vigilar que 96 cumplan, 

A manera de comentario es indudable que el eapiritd de 

este artículo encuentra suo principios en el Derecho Mexio! 

no del Trabajo que destierra para siempre el concepto del

trabaj o como mercancía y hace de &l un derecho y un deber

social, De ah! puede desprenderse la disposioi6n de prohi

bici6n para que ninguna empresa pueda funcionar ni hacer -

uso de instalaci6nes que pongan en peligro la vida o aal11d 

de loa trabajadores; para tal efecto ae establece un verd! 

dero sistema de prevencidn de examen y de control a trav&• 

de las comisiones mixtas y permanentes de Seguridad e Higi! 

ne. 

El artículo 510 de la citada Ley estableo• "las co111i

aiones a que se refiere el art!culo anterior, sorin desemp! 

ffadas gratuitamente dentro de laa horas de trabajo, 

El artículo 512 de la multicitada Ley establece "en -

los reglamentos de esta ley se determinar' las medidas que 

deberin observarse, a fin de que este ae efect~e en condi

ciones que aseguren la vidad y la salud da loa trabajado-

res. (26). 
_.....,.._ _______ ____ 

(26) Trueba Urbina Alberto, Tru~ba Barrera Jorge, Op, Cit. 
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En la exposici6n llu motivo:1 1!0 la Nuov¡¡ Loy Del Seguro 

Social de 1)73, establec16 lo aig1.1iuntd en el ~ccuro de -

Riesgos Je Trabajo1 

"La iniciativa no s6lo sLrntitu,ye la ttirminoloc!a tra

dicional de "Acoidentell de rrabajo'• y "EnfermtJdades Profe

sionales" por la de "Rieagos de Trabej o", que es la emple!, 

da por la vigente Ley Laboral, aino ~uo amplía dicho conce2 

to, no rtJatringiendolo a trabejadorqa subordinados, para -

comprender diveraoa sujetos de aneGuramiento so~ro la base 

de W1 riosgo ~ocialmente creado, cuyas consecuencias, una

vez realizado ~ste deben soc1almante compartidas. De esta

manera, al darse un siniestro, el mecanismo do la solidari 

dad social auxilia y protege al !l0r humano afectado an su 

salud y en sus ingr~sos, ya sea lUl trabajador subordinado 

o independiente, o bien un patr6n individual. 

En materia de riesgos de trabajo, la iniciativa con~ 

tiene, entre otras, las siguientes reformas fundamentalea

en beneficio del asegurado y de aua familiares dependientes; 

Derecho de la ttabitaci6n: 

Eliminaci6n del plano m4x1mo de 72 aemanga que aea~l! 

la Ley actual para disfrutar del subsidio en dinero, ul 

cual ae otorgar!al asegurado en tanto no dado de alta o se 

declare su incapacidad permanente, parcial o total. 

Aumento en le cuant!a de les penciones por incapacidad 

permanente total, que en le Ley vicente aquivalen al 75% -

del salario medio de cotizaci6n hasta el grupo K y del ---
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66,67% del L en adelante, por el ~.); del salario cuando-

~ate 3aa hasta da ¡q0.oo diarioo¡ el 7:J;', cuqndo lllcancA h!U!, 

ta ~170.00 diarios y el 70"/a pa1·a salariou uup'Jriores a eeta 

~ltima cantidad, Se mantiene el pr1ncip10 de otorgar mayor 

cuantía a los anoguradoo de bajo salario, pero se benefi~ 

oian tambi~n a loa crupos superioras. 

Aumento proporcional en las cuantías de las pensiones 

por incapacidad permanente parcial. 

Mejoramiento en la penci6n da viudez, elev&ndose del-

36fo al 40% de la que hubiese correspondido al asegurado -

por incapacidad permanente total. 

Ampliac16n del disfrute de la penci6n de loa hu~rranos 

que se encuentran totalmente incapacitados, haata au recup! 

raci6n, eliminandoae el límite de veinticinco a~os como -

edad m'xima 3e~ala la ley vigente. Se instituye el t&rmino 

de la penci6n de orfandad, un pago adicional da tres mena~! 

lidadee de la penai6a correspondiente. 

Ampliaci6n de la pansi6n para los gastos de funeral; 

ya que en ningun caso la proataci6n ne~& inferior de -----

11,500.00 ni exceder& de $12,000.0J, 

Adem•s de laa mejoras en especie y en dinero consigo! 

das, oe recogen las jW1tas demandas de quienes tienen su -

dnica fuente de ingreso en la pensi6n que reciben, y para

a tenderlaa, se dispone que las pensiones por incapacidad -

permanente, total o parcial con un mínimo dol 50% de la -

incapacidad, sarán aumentadas cada cinco años para compen-
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sar el deterioro de eu poder de compra. 81 mismo beneficio 

reciben loa supervivientes del aaeeurado. 

La iniciativa sienta las basea para la olaaifioaoi6n

de las empresas en oonaideraoi6n a au actividad, aa! como 

para su ubicaci6n en loa diferentes gradoa de riesgo, en • 

rai6a directa a la trecuenoia y gravedad de loe einieatroe. 

Asimismo consigna el aietema que habr4 de servir de apoyo 

para el cllculo definitivo para la determ1naci6n de la pr! 

me respectiva, lo que permitirl que en relaoi6n con el r'p! 

do desarrollo de la t&cnioa de producci6n juata de primas-

entre las empresas, oubra lae preatacionea de eete seguro. 

Complementan este capítulo diversas normee que aclaran 

el concepto, procedencia e integraoi6n de los capitales -

oonetitutivoe, para evitar controverciae en esta materia.

Firtalm~nte, se introducen otros artfcutna que facultan al

Instituto para proporcionar servicios de car,cter preventi 

vo, con objeto de reducir al m4ximo loa riesgos de trabajo 

entre la poblaci6n asegurada, coordinandose para este efe~ 

to con la Seoretar!a del Trabajo y Previnai6n Social. (27) 

Como corresponde a la importancia histdrica y a la • 

nat~raleza del Seguro Social en M&xico, el primer rieago-

q~e es objeto de reclamentaci6n es el accidente de trabajo 

Y la enfermedad profecional. Ya hemos estudiado las caract! 

------~----------....._-(27) Moreno Padilla Javier, Nueva Ley del Seguro Social. 
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r!sticas que segdn la Ley Federal del trabajo,tienen los -

riesgos de trabajo y conooemos la diferencia entre el aoo~ 

dente de trabajo, en el que la inetantaniedad de wi elemea 

to extremo determina la muerte o la lesi6n f!eica del auj! 

to, y la enfermedad profeoional en que ea la perduraci6n de 

la expoaici6n a un medio externo da~ino la causa de 11 al

teraoi6n en la salud. 

El art!oulo 49 define al accidente de trabajo (para-

efectos del Seguro Social) como toda leaion org,nica o pet 

tu.rbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la muerte pr2 

d~oidad repentinamente en ejercicio, o con motivo del trab! 

jo, cualquiera que sea el ltJ8ar y el tie•po en q~e se pree 

aente. Esta definici6n ea igual a la contenida en el art!• 

oulo474 de la Ley ?ederal del Trabajo, lo mismo por loe -

elementos de la enfermedad profesional citados en loe art! 

cuLoe ~O de la Ley del Seguro Social. 

La identidad de conceptos nos hace pensar que para loe 

1t•otoa del Seguro Social deben tomarse en cuenta las t&aie 

sostenida• por la Suprema Corte de Justicia de la Naoi6n,

sobre todo cuando constituye Jurisprudencia. 

Tambi&n el artículo 49 se refiere a los accidentes de 

tr4neito o sea los que ocurren cuando el trabajador se tra! 

lada directamente de su domicilio al lugar del trabajo o de 

~ate a aquál. En estos casos es fácil la simulaci~n y por

eao deben cuidar tanto patronea, como trabajadores, y en--
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este caao el Instituto M6xicano del 3ecuro Social, qud ae

alleguon todos los olemcntoa probatorios ~uc demuestren que 

en un dado caso, el acc1donte sufrido por el trabajador 

realmente puede reputarue como profesional. 

La ley anterior pr~tendía obligar a los trabajadores o 

a aus beneficiarios u acudir primeramente ante las autorid! 

des del trabajo. AfortW\adamente la Suprema Corte analiz6-

eate requisito y lo consider6 inconstitucional, pues dere

chos derivados de los rieag 1)s de trabajo, amanan directa

mente de lQ Conatituci6n General de la Repdblica, y d~ade

llll punto de vista mda humano no se pueden aceptar las tra• 

baa o demoras por tramites administrativos previos y dictd 

diversas ejecutorias en tal sentido. ~ la nueva Ley noa-

encontramoa acogidos al criterio de la corte en los art!c~ 

los ~1 y 275 pues ahora ca optativo para el trabajador ag2 

tar el rec1.1rso previamente o acudir ante h Junta de Conci 

liacidn y Arbitraje. Naturalmonte que ai el trabajador plau 

tea a1.1 reolamacidn ante el Instit1.1to Mexicano del Seguro -

Social debe entenderse interrwnpida la preacripci6n, para

dirigirae posteriormente a loa Tribunales LaDoralea. 

seaalaremoe a contin1.1aci6n laa preataciones a que tie -
ne derecho el asegurado en caso de accidentes o de enferm~ 

dadea profeaionalea y que le Ley divide en dos grandes gr~ 

pos;preataciones en especie y prestaciones en dinero: 

1.- Asiatancia m&dico-quirúrgica y farmac~utica, hosp~ 

talizaci6n, aparatos de pr6tesia y ortopedia y rehabilitg

c 1.6n. 
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2.- Si el!ccidente o la enfermedad incapacitan al ªª! 
gurado para trabajar, este recibir~ mientras dure la inca

pacidad o aea declarado permanentemente, parcial o total-

mento incapacitado, el cien por ciento de au salario, ain

que pueda exceder del máximo del grupo en que se estuviese 

inscrito. En el caso del grupo w, o sea con salario eupe-

rior a 1280,00 diarios debemos tener presente la limita--

ci6n de un salario equivalente a diez tantos del salario -

mínimo del D.?. La ley ya no aeaala u.n peri6do limitativo

para la peroepci6n de este salario constituido por deter-

minado nWllerode semanas. 

Si 3e declara una incapacidad totalmente permanente,

el asegurado recibir~ u.na penci6n mensual de acuerdo con el 

grupo en ~ue eat' ina~rito que varía de $633.60 menaualee

para el primer grupo, marcado con la letra K, hasta ------

35, 250.00 para el grupo U. Tratandose del dltimo grupo la 

penai6n seri equivalente al 70% del salario en que eetuvi! 

ae cotizado, 

No debemos olvidar lo que manifestamos en el capftulo 

de los riesgos profesionales, segun la Ley Laboral, por lo 

que hace al salario que sirve de base para calculae:laa in

demnizaciones motivadas por los accidentes de trabajo. Re! 

pecto de las enfermedades profesionales del artículo 65 de 

la Ley del Seguro Social dispone que se tomará el promedio 

de las ?2 dltimas semanas de cotizaci6n, o las que tuviere, 

si su aseguramiento fuese por un tiempo menor. 

Si ae trata de una incapacidad permanente; pero par--
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cial se calculará el monto de la penci6n aobre la base de 

loa porcentajes que señala la tabla de valuaciones que &P! 

rece en la Ley Federal del Trabajo, tomando oomo base el -

monto de la pensi6n mensual que carresponderiá a la incapa 

cidad permanente total. 3i el monto da la penai6n mensual 

resulta inferior a s200.oo se pagara, a opci6n del asegura 

do, en auatituci6n de la miama una indemnizaci6n global -

equivalente a ' mensualidades do la penai6n que le hubiere 

e orraapond ido, 

La ponai6n que ae otorga al irnegundo e omo real.ll tado 

de u.na incapacidad permanente, parcial o total, tendrá el 

caracter de provisional, por un peri6do de adaptaci6n de -

dos años. En este periodo podr4 aumentar1e o disminLtirse si 

al revisar al.l incapacidad sa advierte agravaei6n o atenua-

oi6n • 

Sstipula la loy en el artículo 68, que transcurrido -

ese periodo la penci6n se considerarl como definitiva; pero 

en forma por dem4s extraaa dispone que podrd revisarse Wla 

vez al a~o, aalvo que existiera pruebas de un cambio sus~ 

tancial en las condiciones de incapacidad, Este r~gimen ig 

estable choca con loa prop6sitos que integrar6n e inspira

r6n a los arta. 497 y ?19 de la Ley Federal del Trabajo, -

pues el primero permite la reviai6n de la incapacidad a6lo 

durante loa dos a1os siguiente~ a la fecha en que hubiere

fijado la incapacidad y ol 3egundo limita a dos años la -

prescripci6n de las acciones en materia ds riesgos profesi~ 

nales, 
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Si el riesgo de trabajo provoca la muert~ del trabaj! 

dor se otorgarln las siguientes prestaciones: 

1°.- Dos meses de salario promedio del grupo de coti

zaci6n correspondiente al asegurado en la fecha de s~fall! 

cimiento, aiaque la suma respectiva pueda ser inferior a -

11,500.00, ni superior a a12,ooo.oo. 

2°.- Se calcular' el monto de la pensidn que podr!a -

haber correspondido al anegurado si en lugar de haber mue~ 

to hubiere quedado totalmente incapacitado, y partiendo de 

esa suma, se otorgar4 a la viuda o al viudo (a este aolamee, 

te si estuviere totalmente incapacitado y hubiese dependido 

economicamente de ella) una penai6n equivalente al 40%; a 

loa hijos que quedasen hu&rfanoa, una pensi6n equivalente

al 20~ a cada uno de ellos si fuesen menores de 16 aaos o 

si fuesen mayores y estuviesen totalmente incapacitados. En 

wto y otro caso el disfrute de la pensi6n terminara cuando 

lleguen a la edad de 16 años o desapareciere la incapacidad 

res peo ti vamente, 

Dispone la Ley, adem,a, que a falta~e esposa legítima 

tendri derecho a recibir la pena16n la concubina que vivi& 

con el asegurado, como si fuera su marido, durante loa 5-

affos inmediatos a au muerte, o con la que tuvo hijos, siem 

pre que ambos hubiesen permanecido librea de matrimonio d~ 

rante el concubinato, Si al morir el asegurado tenía varias 

concubinas ninguna de ellas tendr4 derecho a la pensi6n. 

Solamente a falta de la viuda, hu&rfanos o concubina-
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con derecho a pensi6n so pensionar6 cada uno de loa ascen

dientes quo dependían economicemente del trabajador con el 

201'. 

En todos loa casos antoriorea dispone la Ley, en su -

Artículo 73, en que el total de lao peneionea no podr' ser 

mayor a la penai6n que se le hubiere podido otorgar al ªª! 
gurado por incapaeidad total permanente. Tambi~n dispone-

que si la viuda o la concubina contraen matrimonio, cesa el 

derecho a la penai6n y en ou lucar oe le otorgar,, de una

a6la veü el oquivalente a 3 anualidadao de la penai6n oto! 

gada, 

Ea indudable que al sistema do pensiones que establece 

la Ley es m's beneficiosa que ol dA indemnizaciones de peu 

aionoa globales que fija la Ley Federal del Trabajo, puea

ante el car,cter imprevisor y las posibilidades de enga~o-

a la viuda, para que algú..n aprovechado trate de unirse con 

ella, legalmente o no, para el 6.nico fin de apoderarse del 

dinero importe de la indemnizaci6n es preferible u.n siete• 

ma que, en forma permanente, le aaegure un ingreso auficiea 

te para su aubaiatenoia. 

Para los hijos menores de 16 años la Ley estipula u.na 

prorroga de la protección, en el aupuoato de que tales me

nores ae oncuentran estudiando en establecimientos pdblicos 

o autorizados por el Bstado y que el hijo no pueda mantener 

se por su propio trabajo, a causa do enfermedad duradera,

defecto físico o psíquico, '.!:n este caso la ley aeffala una

edad limite de 25 años. 
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Nosotros creemos que la :: Gtoncia legal de que el m! 

nor no puede mantenerse por o~ µropio ~rabajo, a causa de 

enfermedad du.radera o por pa11e·>·I' un defecto, ea exagerada, 

pues segdn la naturaleza de loa oatudioa, hay muchas ocaci~ 

nea en que el estudiante no puede trabajar, por lo dificil 

de loa estudios o la incompatibilidad de loa horarios, y ea 

tonoea resulta indebido privarlo de la penai6n, que aer!a

la fuente dnioa de loa ingresos para que pudiera aubaietir 

y seguir estudiando. 

Tampoco parece muy correcto excluir a loa ascendientes 

awique hubieren dependido eoon6mioamento del asegurado, -

ouando existen o6nyuge, concubina e hijos. ~ todo caso p~ 

dría hab•raeles asignado una pensi6n reducida. En este P\1!! 

to resulta mis aceptable la Ley Federal del Trabajo. 

Aunque este ordenemiento legal ya contiene prevencio

nes sobre las causas que eximen la responsabilidad del pa

tr6n, oomo son el hecho de que el trabajador ae enouentre

en estado de embriaguez o bajo la acci6n de narc6ticos o -

droga enervante, Cl.llndo ocurra el aooidente, o que deliber! 

damente se ocacione la incapaoided, la Ley del Seguro S~ 

cial, en su artículo 53, reproduce estas diopoaicioneo, la . 
misma ley ordena que cuando haya oido el patr6n por s! a&-

lo o por medio de tercera persona, el que haya provocado el 

accidente o incurrido en alguna culpa grev~ o descuido d~ 

do causa al sinieatro, el Instituto satisfacer' las prest! 

oionea pero el propio patr6n debera restituir al Seguro las 

erogaciones que hubiere hecho. 

~n la Ley vigente se introduj6 Wl capítulo novedoso -
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llamado del Incremento Periódico de las Penaionee. Se in-

dica que laa penaionea por incapacidad permanente, total o 

paroial que sea cuando menos de un 30~ , se revisar4 cada-

5 años para ver ai en esta momento tales penai6nes son ig~ 

alea o inferiores al salar!o ~inimo vigente en •l D. F., -

pues en tal oaso se incrementara en un 10% si fuesen aupe• 

riorea a dioho salario m!nimo el incremento eer' de Wl 5~ 

Para fijar la ou.nt!a diaria de lae penei6nae se dividir' -

la pansi6n mensual entreinta. 

El mi~mo sistema ae aplic,ra para incrementar laa 

pensiones de viudez, orfandad o para loe ascendientes. 

El propoaito del legislador nos parese absolutamente 

juato, considerando el alea del ooato de la vida que ea -

factor importantísimo al fijar cada dos años, los salari•s 

m!nimoa. El aspecto preocupante del problema es de natura

leza contable por lo que ve a las previsiones que deben t~ 

maree al calcular los ingres•s del Instituto. 

Para fijar lae cuotas de riesgo que debe de cubrir el 

patr6n y la posibilidad de awnentarlee o dieminuirlae se -

sigue un procedimiento que ee~alaremoa a oomtinuaoi6n1 

Se crearon dos organismos llamadoa1 uno, Comici&n --

Tecnioa de Rieagoe Profesionales y otro, Comite Cone~ltivo • 

La primera eat' integrada por un ingeniero de seguridad, -

Wl m&dioo eapeoialish en Higiene indu~trial, otro en me

dicina de trabajo, un abogado del departamento jurídico -

y el jefe del departamento de rie3gos profeaion1lea que 
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actuar' como presidente de la oomiai6n. 

El comit& oonaultivo eat4 integrado por tres repre -

sentanteat el primero ea el representente del Eatado; ---

otro de los trabajadores un tercero de loa patronos, nom-

brados todoa ellos, por el consejo tecnico, pero en el --

oaao del comite consultivo, a propuesta de los representan 

tes de cada uno de los tres sectores. 

Los miembros del oomit& consultivo, durarin tres a~oa 

en au puesto, podrin eer reelectos. 

Partiendo de las eatad!aticas rlftl propio Seguro se r! 

únen todas laa empresas que operan en el pais en 5 claa•s, 

aeg&.n el grado de riesgo que representan, partiendo del .,. 

riesgo ordinario de vida, en la clase primera, hasta el 

riesgo miximo en la clase quinta. 

En oaJ• clsee ee o6nsidero la posibilidad de un mayor 

o menor riesgo, creandoee tres grados; medio, m!nimo y --

maximo, ae~alada en cada caso los !ndioea de frecuencia y 

gravedad que loa caracterizan aegdn puede verse en la tabla 

q~e a continuaci6n inaertamoa: 

CLASE! r'RECIJENCIA GRAVEDAD 

Grado J,,ínimo ••• .••••. 1 0.52 0.018 

" r~edio 3 1.55 0.053 
.. M4ximo 5 4.21 0.099 

CLASE II 

Grado ~.ffnimo 4 2.88 0.076 
.. Medio 9 3.52 0.190 
n r.•~ximo 14 19.97 v. 345 



Grado Mínimo 

" Medio 

" M4ximo 

Grado Mínimo 

" Medio 

" M'ximo 

Grado Mínimo 

" Medio 

" Mbimo 

CLASE III 

11 

24 

37 

OLASE IV 

30 

45 

60 

CLASE V 

50 

75 

100 

13. 70 

40.87 

55.17 

47.47 

63.98 

80.45 

69.48 

97.00 

124. 50 

115. 

0.252 

0.660 

0.842 

0.744 

0.954 

1. 164 

1.024 

1.697 

1. 747 

Al inecribiree un patr6n e inscribir a eua trab•-----

j adoree debe~ oonaultar la lista de aotividadee iAdWl,ri! 

lee q~e apareeen en el artíoulo 12 del reglamento de ola-

sifi•asi6n de empreeae y grados de riesgo para el seg~o -

de aocidentes de trabajo y enfermedades Profeaionalea. Si

se eno~entra la actividad industrial expresamente eeilalada 

all! se ooloo•~' a la empresa de que se trate; por ejemplo 

un Banco en la olaee l, una oarnioeria en la clase II, 

Lllla empresa que fabrique hiloa o eetambree en la clase III, 

Lll1 ingenio azucarero en la claee IV, y una Fundioi6n en -

la clase v. Se inscribir' la empresa en el grido medio y -
pagafi, segdn el artículo 10 del reglamento mencionado, el 

porsentaje que all! qe señala del importe total de la cuo

ta obrero patron~l de Wla empresa, por el oeguro de inval1 



116. 

de2, vejez, cesantía y muerte por ojomplo1 al auponemoa qu! 

el importe total de esa ouota ~n un mea ea de S1o,ooo.oo -
y si so trata de unB carnicería, la empresa pagara el 15~!(,.. 

de eaa suma, o sea Sl,500.00 como cuota del seguro de rie! 

goa profesionales. 

Si una empre•a no encaja exactamente dentro do la li! 

ta de actividades que aeaala el artioulo 10 , el lnstituto 

esti facultado para claeifioarl• en la clase que por simi~ 

litud de actividad coreaponda a al~una de las que contie

ne en la eitada lista • 

Una vez inscrita la empresa puede ocurrir que sus in4 

dices de frecuencia y gravedad sean m4a altos, sobre todo

el de gravedad en relaci6n con los coreapondientes al gra

do medio de la clase, como apareae en 11 tabla antes inaeE 

ta. El Instituto ordena entonces que ee le practique una • 

visita y si, como generalmente ocurre, se encuentra que le 

falta adoptar una serie de medidas de seguridad, ae le exu 

orta para que las adopte en un dictamen que al efecto oe ~ 

formular' y que debera ser aprobado, tanto por la comisi6n 

de riesgos profesionales, como por el comitl consultivo, -

dandole un plazo de 90 días para que lo haga, advirtiend6le 

que de no adaptarlas se oubir4 su grado de riesgo a la si' 

fra que le coresponda,sin pa9ar el m4ximo. Si la empreaa -

no acata la3 med1c~s o no inpugna algu.na de ellas, logrando 

que se revoquen o que ae cambien, el aumento de grado se~ 
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acordar' administrativamente, aegún lo resuelto y por los 

organismos antes citados y ello aignifica que la emprooa ~ 

tendr1 que pagar un porcentaje mayor sobre laa cuotas obr~ 

ro-p1tronalea del S1iguro de invalidez, Vdjez, ceoantia, y. 

muerte. 

Cuando despu&a de haber transcurrido un año de li fee 

cha de 11 inscripcidn de una empree1 o que ee haya fijado

su clase y grado de riesgo. 

El Instituto reoibir4 la peticidn, ordenar4 que ae .,. 

p1otique Wl& visita rebinaraauo est1dietioas y con todo .. 

ello foraular4 u.n e1rudio por la comoioidn de riesgos, que 

sera sometido 11 oomite consultido para su aprobaci6n o -

modifioaoidn. 

La ley y el reglamento establecen wia revioi6n de 11-

l ieta oontenid1 en el 1rt!culo 12, cada tes a~oe iniciada

por la Comioidn T•onica y con dictamen del Comite Conault1 

vo que se enviara al Consejo T&cnico. 

En esta revioi6n se estudian loo riesgos operados en

tada u.na clase empresarial de las lietaa y siuan aumentado 

o disminuido, la nueva lista podr' colocar el grupo de que 

se trate en Wll clase superior o inferior, 1egdn sea el -

ºª'º• 
En la nueYa Ley se intr•dujo la seooi6n sexta del ca

pítulo III relativo a la prevenci6n de riesgos de trabajo, 

asftalando la facQltad q~e tiene el InatitQto, p•ra propor

cionar aevicios de oaracter preventivo a fin de evitar la-
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realizaoi6n de rieegoe¡ se indice que el prop10 Instituto, 

para realizar tal fin debera, coordinarse con la Screta--

r!adel Trabajo y para loe patrones ee oonoreta el Art!oulo 

91 a imponerlee la obligaci6n de facilitar la realizaci6n

de estudios e ivestigaci6nes; de propowoionar datos e in

fonn•e y de oolaborar, en ol 4mbito de sua empreaaa, a la 

difuci6n de laa normas sobre las miomas prevenciones de -

rieagoe de trabajo, 

Sinceramente nos parece incompleta y censurable eeta

eecoi&n, porque tal pareoe que exonera a loa patrones de -

la obligaci6n que lea impone las fraoci6nea XVI y XVII del 

Artículo 142 de la Ley rederal del Trabajo para implantar

las diepoaicionee de jeguridad, realizar las oonstrucoiones 

y en general cwnplir con el deber de previai6n que eatud6 

diamos en esta materia, 

Ea pocible que invocando el Art!oulo 60 de la Ley del 

Seguro Social, el p1tr6n que inscriba a sus trabajadores -

para asegurarlos contra riesgos de trabajo, pretenda quedar 

relevado de las obligaciones que sobre responsabilidades -

por esta clase de rieegoe eetablece la Ley laboral, no Ob[ 

tante que la la Suprema Corte de JllSticia, interpretando -

la Ley del Seguro Social anterior a la vigente, hab!a reit* 

suelto que la liberaci6n de responsabilidades no abarca las 

medidas preventivas de dichos riesgos. (28). ______ __,_,__ ___ ____ 
(2~). Guerrero Euquerio, Manual de Derecho del 'rrab01jo---

Pllga. 525 a 532. 
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l. Es en la ·~poca colonial donde surgen los primeros

indicios de la Seguridad Social en el Derecho Mexicano. 

2. Nuestra Constitución de 1917, al establecer en su 

articulo 123 bases fundamentales sobre trabajo y previsi6n

social (derechos sociales), di6 un ejemplo al mundo ya que -

posteriormente constituciones extranjeras consagraron tam--

bién los nuevos derechos sociales de la persona humana. 

3. En el gobierno del General Manuel Avila Camacho se 

formó una comisión para formular un proyecto de Ley del Seg~ 

ro Social, y dicho proyecto alcanz6 la jerarqufa de ordena-

miento legal el 31 de diciembre de 1942, siendo publicada el 

15 de enero de 1943, siendo as1 como nace la primera Ley del 

Seguro Social Mexicana. 

4. En la Ley del Seguro Social de 1943 se reglamenta -

sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales con 

cediendo al asegurado, derechos, prestaciones y asistencia -

m~dica en todas sus formas. 

5. Al encaminar esta tesis d~ntro del marco de la Teo

rfa Integral lo hemos hecho porque pensamos que el seguro de 

riesgo de trabajo y la seguridad social van encaminados a 

reivindicar a los trabajadores y en genctal a todas las cla

ses menesterosas, situaci6n por la que pugna el ilustre Dr.

Alberto Trueba Urbina. 
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6, De acuerdo can la cxposici6n de motivos de la Ley -

Federal del 'rrab.1jo de 1970, la empresa debe de cubrir a los 

trabajadores sus salarios salvo los casos expresamente pre-

vistos en la Ley y adcmtis cst.1 obl í.gada a reparar los daños

que el trabajo, cualesquiera que sea su naturaleza y las ci~ 

cunstancias en que se realizan, produzcan en el trabaj~dor. 

7. La creciente necesidad de otorgar al trabajo y a 

quienes lo prestan mayor protección social, culminó con la 

promulgaci6n de la Ley Federal del Trabajo, el 1° de mayo de 

1970; que si bien en cierto en materia de riesgos de trabajo 

no sufri6 transformaciones substanciales a las ya concedi-

das en el C6diqo Laboral de 1931, tambi6n lo es que el cap1-

tulo relatjvo a la materia objeto de nuestro estudiu se ~n-

cuentra estructurado de una manera más técnica y sistemátic~ 

mente apegandose más estrechamente a las necesidades actua-

les de la clase trabajadora. 

8. Con posterioridad a la promulgación de la Ley Fede

ral del Trabajo de 1970 se expidi6 la Ley del Seguro Social

de 1973, cuyo ordenamiento abrogó a la antigua Ley del Segu

ro Social de 1943, la cual ya resultaba obsoleta, otorgando

en aquella elevados incrementos económicos y sociales en ma

teria de asistencia, subsidios o pensiones tanto a los traba 

jadcres como a sus derechohabitientes. 
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9. Par~ fijar las cuotas de riesgo que debe cubrir el 

patron y la posibilid<1d de aumcntnrlas o disminuirlas se si

gue un procedimiento a trav6R de los siguientes organismos, 

el primero ce una Comisi6n T6cnica d0 Riesgos Profesionales 

y otro, es el Comit6 Consul tívo, la primera está integrada

por un Ingeniero de Seguridad, un M6dico Especialista en ll! 

gicnc tndustria1, otro en Medicina de Tr<lbajo, un Abogado -

del Departamento Jurídico y el Jefe del Departamento de Ries 

gos Profesionales, que actuará como presidente de la Comi-

si6n. 

10. Partiendo de las estad[sticas del propio Seguro se 

reunen todas las empresas que operan en el pais en cinco cla 

ses, sogGn el grado de riesgo que representan, partiendo del 

riesgo ordinario de vida, en la clase primera hasta el ries

~o m~ximo en la clase quinta: y dentro de cada clase, se --

crean tres qrados que son el m1nimo, medio y máximo. 

11. Nosotros pensamos que si en el futuro se utilizan 

los fundamentos de la Teoría Integral podrá armonizarse la

estructura social de nuestro pueblo, y posiblemente se po-

drá vivir en paz e igualdad social, dignificando as1 a !as

elases economicamente débiles. 
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