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INTRJOUCCION 

A manera de preámbulo, considero que debo exponer las razones que 

me motivaron a tratar el tema de los trabajadores de l'ls institu

ciones de seguros. 

En el paso por la Facultad d(3 Derecho, y en el estudio de cada -

una de las materias que integran el plan de estudios de la licen

ciatura respectiva, el Derecho Laboral me llam6 poderosamente la 

atenci6n y produjo en mi inqu.i.9tude:s que espero algún día puedan

culminar en el ejercicio honradu y veraz de esta ciencia jurídica. 

La histor~a de los pueblos se escribe con los esfuerzos por lograr 

su libertad, mejores condiciones de vida y justicia, ya que ~sta

como la libertad, han sida los ideales más preciadus del hombre y 

por lo que ha luchado a trav~s de su historia; una y otra se han

conquistado con el precio de su sangre, ~rrebatando a sus gobier

nos las garant!as que le permitan al hombre buscar su felicidad y 

demás valores humanos. 

La rebelión armada de 1910 en M~xico, se origin6 por todas las i,!! 

justicias de que era objeto la clase trabajadora, y al culminar -

ésta, el poder constituyente log:r6 todas y cada una de las garan

tías sociales, con la única finalidad de favorecer a aquellos que 

eran explotados sin consideraci6n alguna, sin tomar en cuenta el

giro de la empresa; este beneficio parece no haber llegado a los

trabajadores de las instituciones de seguros, en virtud de que -

les fueron vedadas casi todas estas garant!as. De los trabajado

res del país, los que prestan sus servicios en estas institucio~ 

nes, son de los que se encuentran más abandonados, en virtud de -

que estan fuera de la protecci6n de legislaci6n laboral. 



C A P I T U L O I. 

ANTECEDENTES DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUF{JS EN MEXICD, 

A).- Primeras Compañías de Seguros en M~xico. 

B).- Ley General de Sociedades de Seguros del 25 
de Mayo de 1926. 

C).- Ley General de Instituciones de Seguros del 
29 de Diciembre de 1934, 



CAPITULO I 

1,- ANTECEDENTES DE LAS COMPAÑIAS DE SEGUROS EN MEXICO. 

A).- Primeras Compañ!aa de Seguros en México. 

8).- Ley de Seguros del 25 de Mayo de 1926. 

C).- Ley General de Instituciones de Seguros del 29 de Diciembre 
de 1934. 

ANTECEDENTES DE LAS CCMPAÑIAS DE SEGUROS: 

Los antecedentes del contrato de seguro son ,_.y antiguos, y no es po

sible atribuírsele este contrato a nacidn u hombre en particular, ya

que la idea del seguro surgi6 de igual forma como han surgido todas -
1 

las demás agn.ipaciones o asociaciones del hombre, para protegerse .de 

los peligros que lo amenazaban, provinientes de las fieras, y los fe-

ndmenos naturales, 

Esa necesidad de defenderse de todo lo que lo amenazaba en su vida c2 

tidiana, lo oblig6 a agruparse en familias, aldeas, etc. y de ahí se 

derivaron otras organizaciones, as! as de que de esa miSllltl forma sur

gi6 la idea del seguro, en diferentes pueblos y de diferentes formas. 

La ayuda mutua que.se prestaron en estas agrupaciones se considera C,2 

mo principios del seguro. 

Los antecedentes m6s claros y precisos de este contrato los encontra

mos cuando aparece el comercio organizado. 

Uno de los pueblos de la antigOedad con más experiencia en la navega-
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ci6n y el comercio, fueron los FENICIOS, entre los cuales ya se rea

lizaban convenios, para cubrir las p~rdidas ocasionadas por un naufr,!;! 

gio. 

Otro de los pueblos donde las compañías de seguras tu'vieron su ori

gen, fue BABILONIA cuando se encontraba en plen~ florecimtento con -

los contratos llamados " PRESTAMO A LA GFUESA ", de ah! pasaron és

tos a GRECIA y Roma, (estos contratos los menciona y explica el C6-

digo de Comercio Mexicano de 1884 en sus artículos del ?94. al 811. 

Las sociedades existentes en la edad media eren mutualistas y se de

dicaban a hacer obras caritativas y a sepultar a los muertos, además 

de estas funciones, viendo la necesidad de auxiliar a sus socios, ª! 

tablecieron fondos para ello, aportando cuotas periodicas a la teso

rería, y con esto ayudaban a los que sufrien p~rdidas o daños causa

dos por incendios, robos, inundaciones y otros acontecimiéntos for-

tui tos inherentes a las actividades que en esa ~poca se practicaban. 

En España, en el siglo XV se consider6 al seguro como un cqntrato e! 

pecializado. 

En Inglaterra, en el siglo XVI no se consideraba al seguro como un -

negocio especializado y únicamente lo practicaban los comerciantes. 

En el siglo XVIII fu~ cuando el contrato del seguro adquiri6 las ce

racteristicas de una actividad especializada. 

En Inglaterra es donde se fundan las primeras compañías de seguros, 

LA FllVAL EXCHANGE DE LONDRES, es la que expide el primer contrato de 
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seguro de vida en el año de 1583, 

Un incendio ocurrido en Londres en el año de 1666, es la causa que 

origin6 el1 seguro de incendio en Inglaterra, y se funda LA FIRE - -

OFFICE, que se transfonna en la primera sociedad anónima de seguros 

en Inglaterra. 

LA LLOYDS OE LONDRES, quedó incorporada en el año de 16?1, lleva el 

nombre d,e un caf6 establecido en Londres, en virtud de que en este

lugar era donde se reunían los que participBrOn en la fundaci6n de

esta organización. 

De Europa el segura pasó a los Estados Unidos de Norte Am6rica, to
' 

dos sus contratos los celebraban con las compañías Inglesas, princi-

palmente el ramo de Transporte Marítimo. 

La primera empresa de seguros Norteamericana se estableció e~ Phila-

delfia, 

De los Estados Unidos de Norte Am6rica pasó el contrato de seguros a 

nuestro peí~, por conducto de las agencias que se establecieron de -

compañías de Norte América, CanadA y de las agencias representantes

de Inglaterra, que eran las que m~s prestigio tenían en esa Apoca, 

ANTECEDENTES DE LAS CXIMPAÑIAS DE SEGUFDS EN MEXICO. 

En M6xico existió en el año. de 1?69, en el Puerto de Veracru~, una! 

grupaci6n de comerciantes que cubría los daños de las mercancías oc~ 

rridos en el transporte mar!timo, en la carrera de Indias; esta com 
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pañía fue liquidada a causa de la guerra entre Inglaterra y España. 

En el año de 1802 se estableci6 otra compañía de seg~ros en Veracruz, 

que se llam6 "NUEVA ESPAÑA", ésta t.ambién oper6 únicamente en segu

ros marítimos. 

Después de estas compañías mexicanas, aparecieron en nuestro país -

cuatro agencias de empresas extranjeras: La Paternal del Pení, La -

Banqueros y Comerciantes de California, La Bienhechora de México y -

La Massachussetts Benefit, de Bastan¡ estas compañías después de op§_ 

rar algún tiempo, desaparecieron sin dejar huella y sin que alguna -

autoridad o legislaci6n se preocupara por proteger a los asegurados

de estas agencias, Menos aun se preocuparon por proteger a todos los 

trabajadores mexicanos que prestaban sus servicios en esas dependen

ctas y que de la noche a la mañana quedaron sin trabajo, 

Como se podrá apreciar, en México existieron compañías de se~uros El!! 

tes de que llegaran las agencias de las empresas extranjeras, sola-

mente que en lea compañías del país, unicamente trabajaban el contr! 

to de seguro marítimo, y las extranjeras mejor organizadas y can el

prestigio de sus países de origen, operaban en varios ramos y eran -

vistas con más confianza por los comerciantes del país, 

Las agencias que operaron en México a principios del siglo XIX, y que 

fueron desapareciendo páulatinamente confonne se fué organizando el -

contrato de seguro en México, que culminó con la Ley General de Inst,i 

tuciones de Seguros del 29 de Diciembre de 1934 son las siguientes: 

EN EL AN.11 DE VIDA: 

La Equitativa - - - - - - - - - - - - - - - - - - Norteamericana. 
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La Mutua - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - de New York. 

La New York Life. 

La Germania - - - - de New York. 

La Mutual Reserve Fund Life- - - - - - - - - - - de New York. 

La Travelers -- - - - - - - - - - - - - - - - - de Hartford. 

La Pacific Mutual. 

EN EL RMll DE INCENDIO: 

Liverpool & London & Globe - - - - - - - - - - - de Liverpool, Ing. 

Northern Assurence Company - - - - - - - - - - - de Londres, Ing. 

North British & Mercantil - - - - - - - - - - - de Londres, Ing. 

La Magdeburguesa. 

London & Lencashire - - - - - - - - - - - de Liverpool, Ing •. 

Royal Inssurance Company - - - - - - - - - - - - de Liverpool, Ing, 

Phoenix Assurance Company- - - -·- - - - - - - - de Londres, Ing, 

Manchester Fire Assurance Company- - - - - - - - de Manchester, Ing, 

Comercial Union Hanse~tica ~ - - - - - - - - - - de Londres, Ing. 

Hamburgo Bremense; Sun Inssurance Office - - - - Transatlantica. 

Norwich Union Fire Inssurance Society. - - - - - de Norwich, Ing. 

Helvetia, 

Union Assurance Society - - - - - - - - - - - - de Londres Ing, y 

La Royal Exchenge, 

A).- PRIMERAS COMPAÑIAS DE SEGUROS EN MEXICO. 

Las primeras compañías de seguros en M~xico, organizadas en la forma 

europea y operando en los ramos de Vida, Incendio y Transportes Mar,! 

timos, se constituyen tres en los últimos 20 años del siglo XIX y --
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cinco en la primer d~cada del siglo XX, con la finalidad de hacer-

les le competencia a las agencias de las compañías extranjeras. 

Se fundaron en M~xico dos compañías en el siglo pasado, que operaban 

el Ramo de Vida, ellas eran: LA MEXICANA, establecida en el año de 

188? y en 1690 apareci6 LA FRATERNAL. Desgraciadamente se vieron -

en la necesidad de ser liquidadas en la segunda d~cada de haber si

do fundadas. 

A peaar del fracasa de estas compañías mexicanas, algunas personas

se interesaron por organizar otras empresas y hacer la competencia

ª las.extranjeras. As!, el Z7 de Julio de 189?, surgi6 la Compañia 

General de Seguros Anglo Mexicana, (actualmente se llall'ia Compeñ!a -

. General Anglo Mexicana de Seguros, s. A.). 

Iniciandose el siglo XX, el 21 de Noviembre de 1901 epareci6 la Co.!!! 

pañ!a de Seguros sobre la Vida llamada La Nacional, (actualmente ~ 

Gn.ipo Nacional Provincial de Seguros, s. A.). 

As!, paulatinamente pero con más decisi6n, fueron apareciendo una -

tras otra las compañías mexicanas de seguras y el 30 de Abril de --

1906, surge La Latinoamericana, Compañia de Seguros de Vida, {actua];. 

mente se.llama La Latinoamericana, Seguros de Vide, S. A.) y pera -

el Ramo de Incendio, s~ funda el 14 de Agosto de 1908 La Compañia -

de Seguros Veracruzana; aparte del Ramo de Incendio, esta compañia

trsbaja el Ramo de Transporte Marítimo y Tráfico de Cabotaje. 

Otras de las compañías que se fundaron en esta década, en el año de 

1901, fueron Seguros Monterrey del Circulo Mercantil, s. A,, y en -
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1902 la llamada La Confederaci6n del Ganada. 

Las agencias generales que operaban en el año de 1910, representan 

tes de empresas extranjeras en el Ramo de Incendio, eran: 

YAn.B, Woodrow, Co. s. A, 

Emilio Maevers. 

C!a. Ferretera Mexicana, s. A. 

Federico Aitter y C!a. 

Sorrrner Hennann y C!a, Sucs. 

Christlieb y Rubke. 

E, T. Oakley, 

Pablo Alexanderson-Soloschin y C!a. 

' P. y J. Jaquiez Sucs. S, en C, 

Hugo Marquard, 

Royal Inssurance Company.· 

Manuel A~ Levy. 

Geo Fusa y Cía. 

Watson Phillips y C!a. Sucs. 

A. A. Lacaud, 

Norwich Union Insurance Society. 

Guardian Assurance Company LTO. 

North American Accident Inssurance Co. 

L1Union de Peris (Marcel Deffes-Xavier Reostan) 

Jas. F. Macnabb y C!a. 

Enrique Wiechers. 

General Acc. Fire & Life Ass. Corp. Ltd. 

c. Van Aeischach. 

British Oominions Mar. Inc. Ca. 
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Javier Reoustan, 

Como puede apreciarse, la competencia que existía en 1910 en los -

contratos de seguros, era muy desfavorable para las compañías mexi

canas en virtud de que unicamente existían 6; ya que para estas fe

chas había desaparecido La Mexicana y La Fraternal y además tenían 

que luchar contra el prestigio de las extranjeras, pero a pesar de 

eso siguieron fundándose varias compañías, las cuales unicamente -

mencionaré por d~cadas hasta llegar a las que actualmente estan o

perando: 

DE 1910 a 1920: 

El Agente Viajer~ Sociedad Mutualista de Seguros, 

Mexicana de Riesgos y Accidentes, S, A, 

DE 1921 a 1930: 

La Mutualista,.Sociedad Cooperativa Nacional. 

Compañía de Seguros Bancaria de Cr~dito, 

~ompañía General de Seguros, S. A. 

La Estrella, S, A. 

Los Leñadores del Mundo en México, S, A,, Compañía de Seguros sobre 
la Vida. 

Uni6n de Seguros, S. A: 

Compañía Mexicana contra Riesgos, 

El Fenix de México, s. A. 

La Estrella, s. A. 

Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil, S. A, 

El Fondo de Auxilio Sociedad Mutualista. 
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DE 1931 a 1935: 

Se ha dividido así esta década, en virtud de que en el año de 1935 -

fué cuando entr6 en vigor la Ley General de Instituciones de Seguros 

y la mayoría de las agencias de compañías extranjeras en este año,

es cuando retiran sus operaciones del país y queda el campo libre P.!! 

ra las compañías mexicanas. 

Las compañías que se fundaron en este quinquenio son: 

El Fondo de Auxilio, Mutualidad de Seguros Sobre la Vida. 

La Uni6n Mutualista s. c. de R. L. 

El Seguro Mutuo s. C. de R. L. 

Ana, Sociedad Mexicana Mutualista de Seguros de Autom6viles. · 

Compañía Mexicana de Seguros de Accidentes, S. A, 

Seguros Generales Ana, S, A. 

El Roble, s. A., Compañía de Seguros sobre la Vida, 

El Aguila, S, A, 

A.M.A,S.A, 

América, Compañía General de Seguros·, s. A, 

La Azteca, Compañía Mexicana de Seguros, S, A, 

La Mutualista de México, Compañía General de Seguros, S. A. 

Seguros Protección.Mutua, 8, A. 

Protecci6n Mutua, Sociedad General de Seguros, 

Previsi6n Obrera, Sociedad Mutualista de Seguros sobre la Vida, 

La Protectora, Compañía General de Seguros, s. A, 

Seguros de México, S. A, 

En el año de 1935 operaban en el país unas cuantas compañías mexica-
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nas, en virtud de que la mayoría de ellas no soportaron la presi6n 

de las compañías extranjeras, así es de que se vieron en la necesi 

dad de darlas de baja y liquidarlas, 

Para estas fecha~ existían en México las siguientes ágencias extran 

jeras: 

Albinela Versicherunes Aktiengesellschaft, Hamburg, 

Alliance Assurance Co. Ltd, 

Allianz & Stuttgarter Verein V,A.G, Berlin. 

Assicurazioni Generali. 

·Assurances Generales Contre I 1Inendie. 

Atlas Assurance Ca. Ltd. 

Baloise Cie, d1Assurances Centre I'Incendie, 

British and Foreigev Marine Insurance Ca. Ltd, 

British Insurance Co, Ltd, 

Cormiercial Unían Assurance Compeny, Ltd, 

Eagle Star an British Dominions Insurance Ca. Ltd. 

Imperial Marine and fire Insurance Co, Tokio, 

Liverpool and London and Globe Insurance Ca,, Ltd. 

London Assurence, 

London and Lancashire Insurance Co, Ltd, 

London and Provincial Marine and General Insurance Ca. Ltd, 

Magdeburger Feverversicherunes Gesellschaft, Magdebur, 

Mannheiner Versicherune's Ges. 

Nord-Deutsche Versicherunes-Gesellschaft. 

Narthern Assurance Ca, Ltd, 

Norwich Union Fire Insurance Society, Ltd, 

Palatina Insurance CD,, Ltd, 

Phoenix Assurance Co, Ltd, 



Royal Exchange Assurance, 

Royal Insurance Co. Ltd. 

Scottish Union and National Insurance Co, 

Sea Insurance Co, Ltd, 

State Assurance Ca. 

Sun Insurance Office, 

Union Assurance Society, Ltd, 

World .Aüxiliaty Insurance Corporation Ltd. 

Yori<:shire Insurance Ca. Ltd, 

11.-

Para fines del año 1935 casi habían desaparecido todas las empresas 

extranjéras, y solamente quedaban las mexicanas, 

DE 1936 a 1940 se constituyeron las siguientes compañíás mexi'

canas: 

La Comercial, S. A. Cía, Mexicana de Seguros Generales, 

Aseguradora Mexicana, S. A. 

Pan Americe de México, Cía. de Seguros sobre la Vida, s. A. 

Aurora, s. A,, Cía. Mexicana de Segúros, 

Seguros del Pacífico, s. A. 

Alianza Hispano Americana, S, A. de Seguros. 

Sociedad An6nima de Reaseguros Alianza. 

Aseguradora Anahuac, S. A. 

Monterrey Cía, de Seguros sobre la Vi.da, S. A. 

Compañía Mexicana de Seguros La Equitativa, S. A, 

La Peninsular Cía. General de ~eguros, s. A. 

El Fenix de México, S, A, 

El Mundo, S. A. Cía. Mexicana de Seguros. 



La Continental Seguros, S, A. 

La Indo Latina, Cia. General de Seguros, s. A. 

Le Metropolitana Cía. Mexicana de Seguros, s. A. 

La Provincial Cia. General de Seguros, s. A. 

La Territorial S. A,, Cía, General de Seguros y Reaseguros. 
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El Agente Viajera, Sociedad Mutualista de Seguros sobre la Vida, 

Aseguradora del Norte, s. A. 

Seguros Monterrey del Circulo Mercantil, S. A, 

Aseguradora de Occidente, s. A, 

DE 1~41 a 1950: 

Alpha, s. A. de Seguros, 

Aseguradora Cuauhtémoc, s. A. 

Aseguradora de Crédito, S, A, Instituci6n Mexicana de Seguros, 

Central de Seguros, s. A. 

La Consolidada, Cia. General de Seguros, s. A, 

· Mutualista de Seguros Agrícolas La Laguna, 

Cía. Mexicana de Seguros del Centro, s. A. 

El Potosi, S, A. Cia. Mexicana de Seguros. 

El Sol, s. A.·Cía, de Seguros Generales, 

La Atlantida, Seguros Generales, s. A. 

La Concordia Sociedad An6nima de Seguros, 

La Hispano Mexicana, s. A. Cia. de Seguros sobre la Vida, 

La Interamericana, S, A, Cia. de Seguros, 

La Libertad, Cia. General de Seguros, S, A. 

La Oceanica, s. A, Cia. de Seguros, 

La Previsora, s. A. Cía, Mexicana.de Seguros Generales. 

La Victoria Cia. de Seguros, s. A. 
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Seguros Chapultepec, S. A. Instituci6n Mexicana de Seguros. 

Nueva Galicia Cía. de Seguros Generales, s. A. 

Oriente de México Cía, Mexicana de Seguros, S, A, 

Seguros Atlas, s. A, 

Seguros de Puebla, S, A. Institucidn Mexicana de Seguros, 

Seguros Progreso, S. A, 

Seguros Tepeyac, s. A. Cía. Mexicana de Seguros Generales, 

Uni6n Reaseguradora Mexicana, S, A. 

Wood Cía. General de Seguros, S, A. 

Aseguradora del Noroeste, S. A, 

DE 1951 a 1960: 

1 

Aseguradora de Baja California, S, A, 

Aseguradora Reforma, s. A,, Cía. General de.Seguros. 

Aseguradora Universal, S, A, Cía. de Seguros y Reaseguros. 

CAJEME, Sociedad Mutualista de Seguros Agrícoloas y de Incendio. 

Cosmos, S, A. C!a, de Seguros Generales, 

La Californiana Cía. General de Seguros, s. A. 

La Colonia, S. A., Cía, de Seguros Generales, 

La Ibero Mexicana, s. A, Seguros de Vida, 

Reaseguradora Patria, s. A. 

Seguros Independencia, 8, A, Instituci6n de Seguros sobre la Vida. 

Seguros La Vanguardia, s. A. 

Torre6n, Sociedad Mutualista de Seguros, 

Para el año de 195.0 se habían liquidado casi todas las compañías fu!! 

dadas antes de 1935 y algunas de las constituidas después, igualmen

te algunas se fusionaron con otra compañía, y otras cambiaron de Ra-
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zon Social, como lo r!lAestra la siguiente relaci6n: 

La Mexicana. 

Mexicana de Riesgos y Accidentes, s. A. 

La Mutualista, Sociedad Cooperativa Nacional (antes La.Mexicana). 

Compañía de Seguros Bancaria de Crédito. 

Compañía General de Seguros, S, A. 

Le Estrella, S, A. 

Los Leñadores del Mundo en M6xico, S, A. Compañía de Seguros Sobre 
La Vida. 

Compañía ~exicane contra Riesgos. 

La Estrella, s. A. 

Seguros de Accidentes y Responsabilidad Civil, S, A. 

La Uni6n Mutualista, s. c. de R. L. 

El Seguro Mutuo, S. c. de R. L, 

Ana, Sociedad Mexicana Mutualista de Seguros de Autom6viles~ 

Compañía Mexicana de Seguros de Accidentes, S, A, 

Seguros Generales Ana, s. A, (cambio la Raz6n Social a Aseguradora
Intemecionel, . s. A,). 

El Roble, S, A,, Compañía de Seguros sobre la Vida (se fusion6 con
la Aseguradora Anahuac). 

El Aguila, S, A., (se fusion6 con La Nacional, S •. A.) 

A.M.A.s,A. (absorbida por La Azteca, s. A,) 
1 

Le Mercantil, Compañía General de Seguros, S, A. 

Aseguradora Obrera Soc~edad Mutualista, 

Ada, Sociedad Mexicana Mutualista de Seguros, 

Aseguradora Universal, s. A. (traspas6 cartera a La Continental, S, 
A,) 

Aseguradora Excelcior, s. A. 

Aseguradora General 1-liesteca, s. A, (se fusion6 con La previsora,S, 
A,)• 
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El Alba, S. A. 

Aseguradora Industrial, S. A. (se fusion6 con La Metropolitana, -
S. A.), 

Aseguradora Yucateca, S. A. (cambi6 su Raz6n Social a Aseguradora 
del Sureste). 

La Mutualidad Comarcal Mercurio, s. A. Compañía de Seguros Genera
les. 

Compañia de Seguros Interamericana, s. A. 

El Porvenir, S. A. 

Aseguradora Internacional, S. A. 

Actualmente están trabajando en el país más de cincuenta compañías 

mexicanas de seguros. 

1 

B).- LEY DE SOCIEDADES DE SEGUROS DEL 25 DE MAYO DE 1926, 

Antes de la elaboraci6n de esta Ley existieron diferentes reglame!! 

tos, decretos y leyes. 

La intend6n no es la de hacer una relaci6n del contenido de las d,1 

ferentes leyes, reglamentos y decretos y de las madi ficaciones a -

las mismas que sobre esta materia se han erogado desde el año de -

1854 a 1926, sino simplemente se desea realizar un trabajo de ante

cedentes hist6ricos de estas leyes, enunciándose en algunos casos -

los títulos y capítulos en que se dividen. 

El C6digo de Comercio de México de 1854, trata unicamente el contr!! 

to de seguros de conducci6n terre¡;tre, los requisitos que debe lle-

nar y la forma en que debe realizarse, así como el riesgo que se C,9_ 

rre enunciándolo en sus artículos del 315 al 322. 

/ 
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En sus artículos 620 al 637 regula el contrato a la gruesa, ventu

ra o préstamo a riesgo marítimo, el cual se ha considerado como an

tecedente al contrato de seguro. 

Del artículo 638 al 702 reglamenta el contrato de los seguros marí

timos, su forma y requisitos, pero a~n no se reglamentan las compa

ñías de seguros. 

El C6digo de Comercio de los Estados Unidos Mexicanos, conocido co

mo C6digo de 1884, dedic6 al contrato de seguros varios artículos 

para su r.eglamentaci6n. 

En el Libro Primero, Título IV, Capítulo V. 

Regule a los comisionistas de seguros con los artículos 25? al 259. 

En el Libro Segundo, Título VIII, Capítulo Unico, 

.Regula a los seguros mercantiles del artículo 671 al 724. 

En el Libro Tercero, Título III, Capítulo III. 

A los seguros ~arítimos. 

Secci6n I.- Forma de este contrato, del artíc~lo 1259 al 1266. 

Secci6n II.- Cosas que pueden ser aseguradas y valuaci6n de ellas, -

del articulo 1267 al 1276. 

Secci6n III.- Obligaciqnes entre el asegurador y el asegurado, del -

artículo 12?7 al 1300. 

Secci6n IV.- De las cosas en que se anula, rescinde o modifica el -

contrato de seguros, del artículo 1301 al 1311. 

Secci6n V,- Abandono de las cosas aseguradas, del artículo 1312 al -

1340. 



17.-

En virtud de las facultades concedidas al Ejecutivo de la Unión -

por decreto del 4 de Junio de 188? se expidió el Código de Comer

cio de los Estados Unidos Mexicanos, llamado Código de Comercio de 

1889. 

Para no perder la costumbre y ni salirse de los lineemi~ntos que -

hasta entonces se habían seguido en materia de contratos de segu-

ros, El Ejecutivo, reglamentó el ~ismo, dentro de la legislación -

del Código de Comercio y dejd en plena libertad a las compañías y 

agencias para que se administraran y siguieran operando como meJor 

les conviniera¡ dejando en desamparo a los asegurados, así como a 

los trabajadores que en ellas laboraban, 

., 
Esto no es de extr~arnos, ya que la situación que imperaba ~n esa. 

~poca con la reeleccidn del General Porfirio D!az a la Presidencia 

del país, nadie se preocupaba por este tipo de negocios y se deja-

be a los comerciantes sin protección. 

Si no se legislaba para proteger al asegurado que continuemente era 

defraudado, menos lo harían pera proteger al trabajador, que ere -

el que más abandonado se tenía en esa 6poca, y actualmente. 

Este C6digo de Com~rcio de los Estados Unidos Mexicanos de 1889, d! 

dic6 al contrato de seguros los siguientes capítulos; a saber: 

Libro Segundo, Titulo VII de los Contratos de Seguros. 

Capitulo I.- Del contrato de seguros en general, del artículo 392 -

al 397, 
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Capítulo II.- Del seguro contra incendio, del artículo 398 al 425, 

Capítulo III.- Del seguro sobre la vida, del artículo 426 al 441, 

Capítulo IV,- Del seguro de transportes terrestres, del artículo -

442 al 44?. 

Capítulo V.- De las demás clases de seguros, el artículo 448, 

Libro Tercero, Título III de los Contratos Especiales del Co
mercio Marítimo. 

Capítulo VIII.- De los seguros marítimos.- De la forma de este coll 

trato, del artículo 812 al 81?. 

Capítulo IX.- De las cosas que pueden ser aseguradas y su valuaci6n, 

del artículo 818 al 829. 

Capítulo X.- Obligaciones entre el asegurador y el asegurado, del -

artículo 830 al 855. 

Capítulo XI~-·De las cosas en, que se anula, rescinde o modifica el

contrato de seguras, del artículo 856 al 863, 

Capitulo XII.- Del abandono de las cosas aseguradas, del artículo -

864 al 880. 

Antes de 1892, no existía en nuestro país legislación que indicara

la forma de la constituci6n y autorización de las compañías de seg~ 

ros, la forma de operar y su administraci6n; eso daba lugar a que -
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snlamente exi.sti eran agEmci as de emnresas extran,jFJras. 

A fRlta de legi.slar:icín que cumpliera cnn las necesi l1ades de la €ipo 
' -

ca, el Poder E iecutivo env.i.6 al Congreso de la Uni6n un proyecto -

de Ley. 

De acuerdo con el proyecto presentado a las Cámaras, naci6 la pri

mera Ley sobre las compañías de seguros, la cual fué publicada el

día 16 de Diciembre de 1892, contenía uni.camente 21 artículos. 

En el año de 1908 propone el Ejecuti.vo la Ley relativa a la organl 

zaci.6n de las compañías de seguros de vida; fué publicada en el -

Diario Oficial el 25 de Mayo de 1910, contaba esta Ley con siete -

capítulos y 91 artículos. Los referidos capítulos son: 

I .-· De la organizaci6n de las compañías de seguros sobre la v,!. 

da y sus operaciones. 

H.- De las reservas y su i.nversi6n. 

III.·- De los informes y cuentas ánuales. 

IV.- De la vigilancia de las compañías. 

v.- De las medidas en los casos de insolvencia de las compañías. 

VI.- Disposiciones Generales y 

VH.- Penas. 

Mediante esta Ley qued6 derogada la Ley del 16 de D"ic~embre de 1892. 

Como esta Ley estipulaba la creaci6n de un Reglamento para la Ley de 
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las Compañías de Seguros sobre la Vida, éste fué publicado en el -

Diario Oficial de la Federaci6n el 24 de Agosto de 1910¡ contenía -

seis capítulos, A saber: 

I.- De la organizaci6n de las compañías de seguros sobre la v,!. 

da y sus operaciones, 

II.- De las reservas y de su inversi6n, 

III.- De los informes y cuentas anuales. 

IV.~ De la vigilancia de las compañías. 

V.- De providencias para el caso de insolvencia y 

VI.- Disposiciones generales, 

Dado que el seguro se generalizaba en M6xico el 27 de Noviembre de-

1923, se substituy6 el Reglamento de 1910, en virtud de que para -

esa 6poca ya no era funcional el Reglamento, así es de que el 24 de 

Diciembre d~ 1923 se public6 en el Diario Oficial de la Federaci6n

otro, conteniendo seis capítulos también: 

I,- La organizaci~n de las compañías de seguros sobre la vida 

y sus operaciones. 

II.- De las reservas y de su inversi6n, 

III.- De los informes y cuentas. anuales, 
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IV,- De la vigilancia de las compañías. 

V,- De las providencias para el caso de insolvencia y 

VI.- Disposiciones Generales. 

El día 29 de Marzo de 1926 se decretd un Reglamento para la liqu!, 

dacidn de las compañías de seguros sobre la vida, el cual fué pu

blicado en el Diaria Oficial de la Federaci6n el día 8 de Abril -

de 1926 y consta de 15 artículos principales, en los cuales se in!! 

tituy6 la forma y el procedimiento a seguir en casa de liquidaci6n 

de las compañías de seguros sobre la vida. 

Al transcurso de los años y como cada vez más se desarrollaba el ~ 

contrato de seguros en México, era necesario la modificaci6n de la 

Ley en vigor. 

Viendo esa necesidad, el Ejecutivo present6 un nuevo proyecto de -

la Ley General de Seguros¡ se suprimían las divisiones de las Leyes 

anteriqres y se trat6 de dejar debidamente aclarado lo que deberían 

acatar las institucinnes de seguros, y los requisitos para la auto

rizaci6n de las compañías. 

El 25 de Mayo de 1926 se aprob6 la nueva Ley General de Sociedades 

de Seguros 1 la cual fué publicada en e1 Diario Oficial de la Fede

raci6n el día 31 de Mayo de 1926 y.constaba de nueve capítulos: 

r.- Del concepto y oryanizaci6n de las sociedades de seguros. 

II.- De las reservas y su inversi6n. 
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III.- De los informes y cuentas anuales. 

IV.- De la vigilancia e inspección de las compañías. 

V.- De la disoluci6n y liquidación de las compañías de seguros. 

VI.- De las sociedades mutualistas. 

VII.- De las disposiciones generales. 

VIII.·- De las juntas, arbitrajes y su funcionamiento y 

IX.- De las sociedades. 

El capítulo Primero de la Ley General de Sociedades de Seguros, es

tablece los requisitos que deben llenar las sociedades para fungir

como compañías de seguros, así como las cantidades que deben depos! 

tarse por cada.ramo en que desean operar, la fo:rma de recuperar los 

gastos de establecimiento, además que las compañías deberán consti

tuirse como Sociedades An6nimas, manifestar l~s tablas de mortalidad 

con que serán calculadas las primas para los seguros de vida y la -

situaci6n de las agencias de compañías extranjeras. 

En el Capítulo Segundo establece la obligaci6n que tienen las comp~ 

ñías de seguros de ir formando las reservas necesarias para cubrir

sus compromisos adquiridos con los asegurados, así como los difere!J_ 

tes tipos de reservas, el porcentaje adecuado para cada ramo en que 

opera la sociedad, la forma en que deben invertirse las reservas, -

la prohibici6n de determinadas inversiones y la obligaci6n de lle-

var un registro del dep6sito de las reservas en el Banco de México, 
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s. A. 

El Capítulo Tercero establece las obligaciones que tienen las sa

ciedades mexicanas y agencias extranjeras con la Secretaría de In

dustria, Comercio y Trabajo¡ que san las de los infonnes y cuentas 

anuales, de ingresas, egresos, pérdidas, ganancias, inventario, b!! 

lance general de cuentas activas y pasivas, siniestros, distribu-

ci6n de las utilidades, libro de contabilidad y avalao de los bie

nes inmuebles adquiridos. 

En el Capítulo Cuarto, establece que la Secretaría de Industria, -

Comercio y Trabajo, es la capacitada para ejercer la vigilancia e

inspecci6n de estas sociedades, e indica la forma en que debe ha-

carla, 

El Capítulo Quinto establece las bases y el procedimiento que debe 

seguirse para la disoluci6n y liquidaci6n de las compañías de seg~ 

ros, cuando ya no puedan sostenerse por alguna de las causas que -

el mismo capítulo establece. 

El Capítulo Sexto establece los requisitos que deben llenarse para 

considerarse como Sociedades Mutualistas, y las causas en que pue

de ocurrir la disoluci6n e insolvencia de estas sociedades, 

El Capítulo Séptimo establece las disposiciones generales, y en él 

se reglamentan diferentes temas que son: Los compromisos recípro

cos entre las demás compañías, reglas establecidas para fijar el -

importe de las primas, el reaseguro, los préstamos e os asegura-

dos, prohibiciones a las compañías de asegurar menores de 14 años, 
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los casos de falsedad en la edad de los asegurados, forna de los con 

tratos con sus agentes, y los casos de traspaso de cartera o fusi6n 

de las compañías de seguros. 

El· Capítulo Octavo establece la forma de procedimiento que debe --

llevarse en caso de controversia de las compañías de seguros con -

uno o varios de sus asegurados, cuando éste o éstos reclaman el --

cumplimiento de una obligaci6n en caso de siniestro y le compañía

no quiere cumplirlo. 

El Capítu.io Noveno.- De les Sanciones: Este establece las sancio-

nes a que se hace acreedora la instituci6n de seguros en caso de -

no cumplir con los requisitos para su autorizaci6n, y opera sin e~ 

tas; igualmente establece las sanciones a que se hace merecedor el 

agente que trabaja con alguna de las compañías que se encuentren -

en el caso anterior, as! como por otorgar descuentos o ceder comi

siones a los asegurados para que tomen el seguro, 

La Ley General 'de Sociedades de Seguros en ninguno de sus cap!tu-

los o mejor dicho ni en uno solo trata lo ref~rente a los trabaja

dores de las instituciones, al único que menciona es al agente, y 
I 

lo hace solamente para señalar las penas a que se hace acreedor 

cuando comete alguna violaci6n de las que esta Ley menciona, pero

no establece una sola prestaci6n a la que pueda tener derecho el -

agente de seguros, a excepci6n de la comisi6n que le corresponde -

por las primas de seguros pagadas. 

Deja al trabajador en el seno de las legislaciones del trabajo que 

rigen a todos los trabajadores otorgándole las mismas obligaciones. 
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C) .- LEY GENERAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGUFiJS. 

Con todas las madi f Lcaciones y ampl i.aciones llevadas a cabo a la 

Ley Sobre Seguros, desde el año 1892 a 1935 y el constante desa-

rrollo de las instl tucj.ones de seguros, era necesario y estricta

mente indispensable se modificara la Ley vigente para hacerla más 

operante, por lo que el Ejecutivo haciendo uso de las facultades

extraordinarias que se le otorgan para legislar en materia de se

guros por decreto del 29 de Diciembre de 1934, somete a la consi

deraci6n de las Cámaras del Congreso de la Uni6n, un nuevo proye.e, 

to de Ley el día 26 de Agosto de 1935, creándose as! la Ley Gene

ral de InstUuciones de Seguros y fué publicada en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n el 31 de Agosto de 1935. 

Esta Ley ti.ene como antecedentes toda la legislaci.6n que se ha -

erogado a la fecha desde el año de 1892, que es el año en que ap~ 

recen las primeras legislaciones de seguros independientes, ya -

que anteriormente a esta fecha el contrato de seguros se reg!a por 

el C6digo de Comercio con capítulos especiales. 

En el año de 1935 1 era necesaria una legislaci6n sobre seguros más 

estricta para la organizaci6n de dichas instituciones, as! como su 

funcionamiento y la Ley del 31 de Agosto vino a dar esa ·pauta que

ere necesaria, originando la terminaci6n de casi todas las agencias 

que existían en nuestro país represent~ndn instituciones de seguros 

extranjeras, dejando así un campo más amplio para el progreso de -

las compañías mexicanas, 

Antes do mencionar lns títulos y capítulos en los que se divide e~ 

ta Ley, simplemente enunciaré los decretos y reglamentos que emana 
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ron del Poder Legislativo y del Ejecutivo del año de 1926 a la fe

cha de esta Ley del 31 de Agosto de 1935. 

En primer ténnino tenemos el Reglamento de la Ley General de Sacie 
1 

dades de Seguros del 25 de Noviembre de 1926 publicado. en el Dia~ 

ria Oficial de la Federaci6n el 30 de Noviembre de 1926. 

Este Reglamento se componía de los siguientes capítulos; A saber: 

Capitulo I.- Del concepto y org~nizaci6n de las Sociedades de Seg~ 

ros. 

Capitulo II.- Titulo I.- De las Reservas. Titulo II.- De las inver 

siones de las reservas. 

Capitulo III.- De los informes y cuentas anuales. 

Capitulo IV.- De la vigilancia e inspecci6n de las compañías •. :· 

Capitulo v.- De la disoluci6n y liquidaci6n de las compañías de se-

guros. 

Capítulo VI.- De las Sociedades Mutualistas. 

Capítulo VII.- De las disposiciones generales. 

Capítulo VIII.- De las.Juntas Arbitrales y su funcionamiento y 

Capítulo IX.- De las sanciones. 

-~- -- -
~, .: : '·" .... ~. '-" .'·-'.i~,; ·-,-- :·.:;:· ''.-.; ' ',-" ::. ~ :. 
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El 19 de Enero de 1931, al darse cuenta que la Legislaci6n vigen

te de seguros ya no era operante, se present6 al Congreso de la -

Uni6n pera su discusi6n y aprobaci6n el decreto por el cual se mo 

difica la Ley General de Sociedades de Seguros, publicado en el -

Pierio Oficial de la Federaci6n el 29 de Enero de 1931. 

Constaba dicho decreto de 4 artículos y 3 transitorios. 

El primero adiciona al artículo 13, el segundo reforma la fracci6n 

IV del artículo 14 y el tercero reforma el artículo 15 de la misma 

Ley, y el cuarto reforma los artículos 30, 31 y 33. 

El lo. de Agosto de 1932 fu~ publicado en el Diario Oficial el de-. 

creta que adiciona el Reglamento de la Ley General de Sociedades -

de Seguros y constaba de un s6lo artículo que adicionaba al 143 y 

un artículo transitorio. 

En el año de 1934 en el mes de Diciembre, se publica otro decreto

que adiciona el Reglamento de la Ley.General de Sociedades de Seg_!! 

ros, este decreto se componía de considerando y un s6lo art!culo,

que adiciona la Fracci6n I del artículo 46. 

El 29 de Enero de 1935 fu~ publicado en el Diario Oficial de la F~ 

deraci6n el decreto que reforma la Ley General de Sociedades de Se 

guro~, y que se componía de considerando y dos ~rt!culos, así como 

ne dos transitorios, 

El artículo lo, refonna el inciso VI del artículo 14 de la Ley Ge-

- -- ~ ... ~.- - .. -.- -



28.-

neral de Sociedades de Seguros del 25 de Mayo de 1926, 

El artículo 2o, reforma el artículo 23 de la misma Ley. 

El 29 de Enero de 1935 se public6 en el Diario Oficial de la Fede

raci6n el decreto que reforma el Reglamento de la Ley General de -

Sociedades de Seguros y que consta de un s6lo artículo, el cual r~ 

fonna el artículo 26¡ y un artículo transitorio. 

El 23 de Marzo de 1935 se publi~6 en el Diario Oficial de la Fede

raci6n el decreto que adiciona la Ley General de Sociedades de Se

guros y se componía de un solo artículo que adicionaba el artículo 

56 de la Ley General de Sociedades· de Seguros, 

La Ley General de Instituciones de Seguros del 31 de Agosto de - -

1935, por facultades otorgadas al Ejecutivo por decreto de Diciem

bre de 1934, se divide en 6 títulos y 12 capítulos con 146 artícu

los y 9 transitorios¡ a saber: 

Título Preliminar.- Capítulo Unico. 

Título I.- De las Instituciones de Seguros, 

Capítulo I.- De las autorizaciones y de la organlzaci6n. 

Capítulo II.- Del funcionamiento, 

'Título II.- De las reservas y de su inversi6n. 

Capítulo I.- De las reservas, 
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Capítulo II,- De la inversión de las reservas y 

Capítulo III.- Del contrql de las inversiones, 

Título III.- De la vigilancia e inspección. 

Capítulo I.- Informes y cuentas, 

Capítulo II.- De la vigilancia e inspecci6n de las instituciones. 

Titulo IV.- De la disoluci6n de las instituciones de seguros. 

Capítulo Unico. 

Título V.- De las relaciones fiscales de las procedimientos y de -

las sanciones. 

Capitula I.- De las Relaciones fiscales, 

Capítulo II.- De los procedimientos y 

Capítulo III.- De las sanciones. 

La Ley General de Instituciones de Seguros del 26 de Agosto de 1935 

establece: 

Título Preliminar: Este título ocupa el lugar del capítulo séptimo 

de la Ley General de Sociedades de Seguros, titulado Djsposiciones

Generales, y establece cuales son las instituciones nacionales de -
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seguros, el uso de la palabra seguro, los casos de traspaso de -

cartera o de fusi6n de dos o más instituciones de seguros. 

Titulo Primero.- De las instituciones de seguros: E~tablece que 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, es la única capaci

tada para otorgar autorizaciones a las instituciones de seguros, 

si éstas cumplen los requisitos que exige la Ley. 

Igualmente establece la fonna de revoceci6n de la autorizaci6n, -

así como le organizaci6n que deberá tener cada instituci6n de se

guros, y se constituirán con arreglo a lo dispuesto en la Ley Ge

neral de Sociedades Mercantiles. 

El funcionamiento, es otro de los capítulos de este titulo y ést~ 

blece la fonna en que funcionarán las ~nstituciones de seguros, -

es! como en algunos casos ei pego de siniestros. 

Titulo Segundo.- De las reservas y su inversi6n: Las institucio

nes tienen le obligaci6n de constituir las reservas técnicas, las 

reservas de riesgo en curso, y las reserves de media en primas, -

etc. Las reservas deben ser calculadas de acuerdo a la tabla de

mortalidad existente; estas reserves son para garantizar las obl! 

gacionas que adquiere le instituci6n de seguros para con sus ase

gurados. 

La inversi6n de las reservas la señala esta Ley, indicando la fo! 

ma en que debe hacerse, as! como las instituciones con quien pue

de llevar a cabo estas inversiones y la materia en la cual puede

invertir. 
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El control de las inversiones: Las instituciones de seguros t:i~ 

nen la obligaci6n de llevar un contra~ de todas sus inversiones, 

para poderlas justificar en el momento en que sea requerido, 

Título Tercero.- De la vigilancia e inspecci6n: En este título

se establecen todas las obligaciones que en materia de infonna-

ci6n y cuentas, tienen que otorgar las instituciones de seguros a 

la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, como son ingresos, 

egresos, libros de contabilidad para cada ramo y cada tipo de ºP! 

raciones dentro de la institución, registro de p6lizas, endosos,

siniestros, vencimientos, préstamos sobre p6lizas de vida, etc, 

Asimismo se establece que la Secretaría de Hacienda y C~dito Pú

blico es la que ejercerá la vigilancia e inspecci6n de las insti

tuciones de sus sucursales, agencia, y la forma en que cumplirá -

con esta obligaci6n la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, 

Título Cuarto,- De la disoluci6n de las instituciones de seguros: 

Aquí se establece cuando pueden ser declaradas en estado de diso

luci6n las instituciones de seguros,, la forma en que ocurriré, -

as! como el procedimiento que tendrá que seguirse para llegar a -

la disoluci6n de la instituci6n, 

Titulo Quinto.- De las relaciones fiscales, de los pr~cedimientos 

y de las sanciones: Se establece en este capítulo los impuestos

que tiene la obligaci6n de cubrir la instituci6n de seguros al E~ 

tado, y éstos son por ubicaci6n, operaciones, utilidades, primas

Y sobregiros comerciales, 

Estos impuestos son conocidos con la denominación, predial municl 
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pal de patente o sobregiros comerciales, impuesto federal sobre -

primas, y el impuesto sobre las utilidades líquidas anuales. 

Los procedimientos: Aquí se regulan los procedimientos y la forma 

en que deberán llevarse en caso de que surja una controversia en-

tre un asegurado y una instituci6n de seguros, cuando exista una -

reclamaci6n hecha por el asegurado y la instituci6n se resista a -

cubrir la indemnizaci6n, el asegurado deberá seguir el proceso en 

la fonna que aquí se reglErnenta, antes de turnarlo a los tribuna-

les comunes. 

Las sanciones: En este capítulo se establecen las sanciones a -

que se hace merecedor un agente o la propia instituci6n de seguros 

cuando incurre en alguna de las violaciones mencionadas en este c~ 

p!tulo. 

Como podr6 apreciarse, todas las legislaciones sobre seguros no se 

preocuparon por el trabajador de estas instituciones y lo abandon! 

ron dejando que se reglamentara por las legislaciones del trabajo

que regían en esa época, indic&ndoles las mismas obligaciones pero 
1 

no los mismos derechos que estas leyes de trabajo les otorgaban a 

los demás t'rabajadores. 

El maestro Fede~ico J. Anaya Sánchez, opina respecto a la Ley ~en!!_ 

ral'de Instituciones de Seguros, en su libro de Derecho Ocupacio-

nal lo siguiente: "La Ley General de Instituciones de Seguros es

apliceda por le Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través

de la Comisi6n Nacional de Seguros, dentro de la ley en cuesti6n -

encontremos disposiciones que limitan la esfera jurídica de los --
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particulares en materia ocupasional. En efecto, el artículo 3o. 

establece prohibiciones tanto para personas físicas como morales 

en el sentido de que estas pueden dedicarse a actividades asegu

radoras. La fracci6n I señala que se prohibe a toda persona fí

sica y a toda persona jurídica que no tenga el carácter legal de 

instituci6n de seguros, le práctica de cualquiera operaci6n act_i 

va de seguros en territorio mexicano. 

Para el funcionamiento de las instituciones de seguros, se requi,2 

re haber cumplido con los requisitos que señala el artículo 12 de 

la Ley General de Instituciones de Seguros y obtener la autoriza

ci6n de la Secretaría de Hacienda y C~dito f11blico, quien tiene

facultades discrecionales para otorgarla o no. 

El artículo 55 de la Ley establece que para el ejercicio de la a.=. 

tividad de agente de seguros se requiere autorizaci6n que la Se-

cretaría de Hacienda y Crédito Pablico otorgará discrecionalmente; 

tienen limitada su libertad para dedicarse a la ocupaci6n de agen 

te de seguros todas las personas que funjan com'o funcionarios o -

empleados federales o locales, funcionarios o empleados de.insti

tuciones de cr~dito o de fianzas, y en general cualquier persona

f!sica o moral, que por su posici6n o por cualquier otra circuns

tancia pueda ejercer coacci6n para contratar seguros, 

Tampoco las personas que tengan el par~cter de contratantes de -

emp~eados de estos en la celebraci6n de alguna operaci6n de segu

ros, pueden ser agentes respecto del mismo: (artículo 58, Ley G! 

neral de Instituciones de Seguros). 

El artículo 115 de la Ley que comentamos, también limita la libe! 
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tad ocupasional de los particulares cuando son funcionarios o em-

pleados encargados de la inspecci6n y vigilancia de las institu~ 

cienes de seguros, ya que en este caso no pueden ser ni conseje-

ros, ni administradores, funcionarios, empleados o agentes de las 

instituciones o establecimientos que se encuentren bajo la aplic~ 

ci6n de la Ley General de Instituciones de Seguros y sujetas a la 

inspecci6n y vigilancia de la Comisi6n Nacional de Seguros. 

La excepci6n a la regla se admite por cuanto a los bocales de la

Comisi6n Nacional de Seguros(
1
). 

Despu6s de esta Ley se erogan diferentes decretos, leyes y regla

mentos, aplicables a las instituciones de seguros, pero todas en

csninadas a reglamentar su organizaci6n, funcionamiento y las - -

obligaciones de las instituciones hacia el Estado, así como refo¡ 

mas a la Ley General de Inst.ituciones de Seguros hasta llegar a -

la situacidn que actualmente guarda esta Ley. 

Todos los reglamentos, decretos y leyes, fueron publicados.en el

Diario Oficial de la Federaci6n en las siguientes fechas: 

El 31 de Agosto de 1936; decreto que refonna la Ley General de --

Instituciones de Seguros. 

El Zl de Noviembre de 1936¡ el Reglamento del Seguro de Grupo. 

El 3 de Julio de 193?¡ el decreto que refonna la Ley General de -

Instituciones de Seguros, 

El 30 de Junio de 1938; el decreto que adiciona la Ley General de 

(1) Federico J. Anaya Sánchez, Derecho Ocupasional, Ed, 
N.U.E,V.A. S, de R. L. Mex. 1956, pág. 243. 
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Instituciones de Seguros. 

El 14 de Febrero de 1940; el decreto que adiciona la Ley General 

de Insti.tuciones de Seguros. 

El 16 de Abril de 1946; el decreto que reforma la Ley General de 

Instituciones.de Seguros. 

El 28 de Septiembre de 1946; el Reglamento de la Comisi6n Nacio

nal de Seguros. 

El 31 de Diciembre de 194?; decreto que reforma la Ley General de 

Instituciones de Seguros. 

El 31 de Diciembre de 194? la Ley que regula las inversiones de -

las instituciones de seguros, instituciones de fianzas, bancos de 

capitalizaci6n en títulos valores en serie, en inl'M.lebles y pr'st! 

mas hipotecarios. 

El 31 de Diciembre de 194?; la Ley Federal del Impuesto sobre Pri 

mas recibidas por instituciones de seguros. 

El 16 de Febrero de 1949; decreto que reforma y adiciona la Ley -

de Instituciones de Seguros. 

El 30 de Diciembre de 1950; Ley que adiciona la Ley General de -

Instituciones de Seguros. 

El 5 de Enero de 1952; el decreto que reforma la Ley General de -

Instituciones de Seguros, 

El 3~ de Diciembre de 1953 el decreto que reforma y adiciona la -

Ley General de Instituciones de Seguros. 

El 28 de Diciembre de 1954¡ decreto que reforma y adiciona la Ley 

1 
-1 
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General de Instituciones de Seguros, 

El 14 de Febrero de 1955¡ el decreto que modifica la Ley Federal 

del Impuesto sobre primas recibidas por Institucionés de Seguros, 

El 29 de Septiembre de 1955¡ Reglamento de Agentes de las Instit~ 

ciones de Seguros. 

El 24 de Diciembre de 1955; Reglamento de las Operaciones de des

cuento y redescuento a que se refiere la Fraccidn XII del artícu

lo 85 de la Ley General de Instituciones de Seguros.· 

El 28 de Febrero de 1956; el Reglamento de la Comisi6n Nacional de 

Seguros. 

El 31 de Diciembre de 1956; Decreto que reforma la Ley General de 

Instituciones de Seguros, 

Como puede apreciarse en todas. las leyes o.decretos emanados del

Congreso de la Uni6n y del Poder Ejecutivo con relación a las in! 

tituciones de seguros; ~nicl!llllente se trata el problema de la con! 

tituci6n, func~onruniento, autorización, administración y forme de 

inversi6n de les reservas, cancelaci6n, liquidaci6n, así como la-
i 

admisi6n de agentes y la prohibici6n hacia los particulares que -

desea1·an dedicarse a ese ramo sin la previa autorizaci6n de la S! 

cretaría de Estado correspondiente. En la actualidad la Secreta

ría de Hacienda y Cr~dito Pablico es la encargada de la vigilan~ 

cia. de estas insti tucitmes. 

El trabajador de estas empresas fu~ olvidado por estas legislacig, 

nas. 

Antes de la Constitución de 191?, con las facilidades que otorga-
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ban los gobiernos a las em~resas, podían estas explotar al trab!! 

jador sin sufrir ninguna sanci6n, Después de la Constituci6n, -

en virtud de las facultades que otorgaba la misma a los legisla

dores de los Estados para reglamentar todo lo relacionado a la -

materia de trabajo, las instituciones de seguros no fueron afec

tadas y prosiguieron con la explotaci6n de sus trabajadores, 

Los gobiernos existentes de lo ~nico que se preocuparon.Y legis

laron con referencia a las instituciones de seguros, fué la de -

establecer las sanciones a que se hace merecedor un agente de s~ 

guros, cuando para el criterio de la instituci6n, Aste ha violado a! 

guna de las nonnes vigentes relacionadas con le miSllltl; pero nunca -

le otorgaron ni una sola prestaci6n, a excepci6n de la de cobrar -

sus comisiones por concepto de les primas íntegramente pagadas a -

la instituci6n, este es el 6nico derecho que se otorg~ba al agente 

y que a la fecha no ha variado, ya que al agente no se le conside

ra como trabajador por estas instituciones. 



C A P I T U L O II 

SITUACION DEL TRABAJADOR DE INSTITUCIONES DE SEGLJF()S 
HASTA EL 30 DE ABRIL DE 1969. 

A).- Ley Federal del Trabajo del 18 de Agosto de 1931. 

B).- Concepto de Trabajador. 

C).- Concepto de Salario. 

o).- Salario que percibe el Trabajador. 

E).- Derechos y Prestaciones de que goza el Trabajador. 

F).- Obligaciones del Trabajador. 
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2,- SITUACION DEL TRABA,IAOOR 11E INSTITUCIONES DE SEGUFUS, HASTA 
EL 30 DE ABRIL DE 1969. 

A) • - LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEL,. 18 DE AGOSlU DE 1931. 

B).- CONCEPTO OE TRABAJADOR, 

C).- CONCEPTO DE SALARIO, 

D).- SALARIO QUE PERCIBE EL TAABAJAl))A, 

E),- DERECHJS Y PRESTACIONES DE QUE GOZA EL TRPBAJADOA. 

F).- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 

El trabajador de las i.nsti.tucinnes de seguros,es protegido hasta el. 

mes de Abril de 1969, por la Ley Federal del Trabajo, y a partir de 

esa fecha, el trabajador es sometidn arbi.trariamente al Reglamenta

del Trabajo de los Empleádos de las Insti tucianes de Crédito y Org!! 

nizaciones Auxiliares. 

En este periodo, el agente de seguros no era considerado traba.jedar, 

sino que se le consideraba comisionista mercantil y debía regj_rse -

con el C6digo de Comercio vigente. 

> 
A).- LEY FEDERAL DEL TRJISAJO DEL 18 DE A(})STO DE 1931. 

La Ley Federal del Trabajo de 1931, naci6 a raíz de la reforma ~e

sufri6 el artículo 123 Cf1ns~3tucional el 6 de Septiembre de 1929 en 

su fracci6n XXIX y el preámbulo del mi.smo, iaualmente fue reformado 

en la misma feche y relacionándose cnn el artículo 123 el artículo-
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73 fracci6n X, facultando al Congreso de la Uni6n para legislar -

en todo el país en materia de trabajo, ~sto con la finalidad de -

acabar con la pluralidad de legislaciones nacidas en el país, como 

consecuencia del uso de la facultad que otorgaba el artículo 123 a 

·los Estados, para que ellos legislaran, según sus regiones, traba

jos y costumbres; a causa de esta facultad, nacieron.en casi todos 

los Estados leyes laborales para reglamentar las relaciones de los 

patrones con los trabajadores, en el lugar donde se prestaba el --

servicio. 

Antes de le Constitución de 1917, surgieron en nuestro país algu-

nas legislaciones, con intenciones de proteger a la clase trabaja

dora, pero en virtud de le situaci6n política, y económica por la

que atravesaba el país, no fué posible que pudieran tener mucho a~ 

ge estas legislaciones. Pero no obstante la situaci6n del país, -

en la época del porfiriato, varios Estados promulgaron leyes, ref!, 

riéndose a jornales de trabajo, salarios, vacaciones, descansos -

obligatorios, protección a los menores, riesgos profesionales, au

toridades competentes para resolver conflictos entre trabajadores

y patrones. 

En el año de 1904 naci6 en el Estado de México la legislaci6n, que 

por primera vez trataba la materia de Derecho del Trabajo, bajo el 

gobierno del señor José Vicente Villada. Se legisl6 sobre riesgos 

profesionales, siendo éÍ gobernador de dicho Estado. 

En 1906, epereci6 en Nuevo Le6n, la Ley del Sr. Bernardo Reyes, 92 

bernedor del Estado; en dicha ley se substituía le teoría civilis

ta de la culpa por la del riesgo profesional aplicable en materia

laboral. 
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En 1914 se promulg6 la primera Ley del Trabajo de la República M~ 

xicana, por iniciativa del gobernador del Estado de Jalisco señor 

Manuel M. Dieguez. En este mismo año, se promulgaron en el Estado 

de Coahuila las leyes de Aguirre Berlanga. En el Estado de Vera

cruz, aparece la Ley de Cándido Aguilar en 1914 y la Ley de Agus

tín Millén sobre asociaciones profesionales en 1915 • 

• 
En esta preocupaci6n por el problema social, que se presentaba en 

nuestro país, parece ser que hasta las religiones se preocuparon, 

y as! encontramos los congresos cat6licos, celebrados en distin-

tos Estados del país, el primero fu~ celebrado en Puebla, en 1903; 

el segundo en Morelia, en 1904; el tercero en Guadelajara, en - -

1906; el cuarto en Oaxaca, en 1909 y el último y más importante, -

que se le conoci6 como la Gran Dieta de la Confederaci6n Nacional-· 

de los Círculos Cat6licos y Obreros, reunida en ZE!lllora en Enero de 

1913, congresos donde se estudiaron los problemas sociales existe!:!_ 

tes. 

La Gran Diete de Zamora, convocada por los circulas cat6licos y -

obreros, se ocupo del problema obrero patronal, planteando proble

mas trascendentales, como el trabajo de mujeres y niños, el sala

rio, seguro social, patrimonio familiar, trabajo a domicilio, las

organizaciones de la clase media, les delegaciones profesionales ~ 

corporativas, el problema agrario, la participeci6n de utilidades, 

incluy~ndose la facultad de participar·en lo posible de los benef.!, 

cios y aún de la propiedad de las empresas que se prestaren a ello, 

por medio de acciones liberadas o por otros m~todos de fácil ~pli

ceci6n. 

En el año de 1914, fu~ publicado en nuestro páis, un folleto del -
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señor Antonio Sarabia, titulado "Problemas Agrarios y Emancipaci6n 

del Peon y Proletarios Mexicanos", en dicha proyecto se afreci6 -

como soluci6n para aliviar las condiciones de vida de los trabaj~ 

dores, promulgar una ley reglamentaria del articulo 5o. de la - -

Constituci6n de 185?. 

Existieron en nuestro país más leyes y co?Tientes ideol6gicas, ~ 

que pugnaban por un mejor trato al trabajador, estas no se deta~ 

llan, en virtud de que la intenci6n de mencionar las anteriores,

es unicemente para tenerlas como antecedentes y darse cuenta de -

la necesidad que existía en esa época de que se reglamentara la -

materia del derecha del trabajo, y así, cuando el Constituyente -

de 191?, tiene la oportunidad de tratar este punto de lo~ derechos 

del trabajador, se agiganta y se discute durante mucha tiempo el -

articulo 5o. constitucional, y se llega a la canclusi6n de plasmar 

estos derechas dentro de la Constituci6n y en un articula especial 

para que así no fuera posible su alteraci6n o madificaci6n con fa

cilidad¡ en virtud de lo anterior, surgi6 el artículo 123 constit~ 

cional, siendo' as! nuestra Canstituci6n, la primera que otorgaba -

el grado de constitucionalidad a los derechos del trabajador, para 
¡ 

ser considerada como una de las más avanzadas, desde luego, esta -

opini6n es en teoría, porque la realidad causa tristeza, ya que c~ 

si nunca se cumple can las ideales de los constituyentes que pugn~ 

ron par darle al trabajador algo de lo mucha,. a que tiene derecho. 

El triunda de estos artículos consideradas derechos sociales, más 

que todo se debi6 a que gran parte de los constituyentes habían t~ 

nido .problemas laborales y habían sufrido en carne propia las con

secuencias de los mismas, por esa raz6n, al ver la posibilidad de

pader ayudar al grupo al que pertenecían, trataron de benefici.arla, 
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pero nunca se imaginaron que estos, en la mayoría de las veces no 

se cumplirían por la falta de honradez de algunos de los funciona

ri.os y de las personas a las cuales se les ha encomendado la apli

caci6n de estos preceptos constitucionales. 

El artículo 123 constitucional otorgaba facultades a los Estados -

para legislar en materia del trabajo como antes se mencinn6, y pa

rece ser que esto se debi6 primero a que las necesidades de las en 

tidades federativas son distintas entre sí y requerían de una le

gislaci6n especial para cada una de ellas, y en segundo t~nnino, -

tal vez se debid a que queriendo hacer bien las cosas de acuerdo a 

la teoría, pensaron que podía interferirse la autonomía de los Es

tados si se legislaba por media del Congreso de la Unidn para todo 

el país. 

Al hacer uso de la facultad que otorgaba el artículo 123 las Esta

dos que forman parte de nuestro país, surgt6 una multitud de legi~ 

ladones en materia laboral, pero la m~s completa y considerada cg 

mo la primera del continente, fué la expedida en el Estado de Ver!! 

cruz en 1918 y complementada con la Ley del 18 de Junio de 1924, -

fué considerada como modelo para los demás Estados, y sirvi6 como

precedente para la elaboraci6n de la Ley Federal del Trabajo, 

El 22 de Mayo de 1931, recibi6 la Cámara de Diputados el proyecto

de Ley Federal del Trabajo, remitida par la Secretaría de Goberna

ci6n, 

Desde que se promulg6 la refonna al artículo ?3 constitucional, se 

venía haciendo cada vez más inaplazable la expedici6n de una Ley -
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Federal del Trabajo, para regular las relaciones entre trabajad2 

res y patrones¡ cierto es, que estas relaciones continuaban regl~ 

mentadas por las bases establecidas en el artículo 123, y además

por un conjunto de normas laborales, por la costumbre en los me~ 

dios industriales, en la jurisprudencia, tanto de la Suprema Cor

te de Justicia de la Naci6n, como de las Juntas de Conciliaci6n y 

Arbitraje. 

En el proyecto antes mencionado, se establece la situaci6n del tr~ 

bajador del Estado, teniendo prohibido declararse en huelga¡ igual 

mente se dice que las fuentes del Derecho Laboral es la Ley, la -

costumbre es supletoria, pero en los casos en que falten las dos, 

se basarA en los principios que se desprenden de la Legislaci6n -

del Trabajo, se faculta al interprete para usar el proced1.miento

llamado por analogía. 

Se menciona el contrato colectivo de trabajo, ya que para entonces 

se veía que éste era el medio de nivelar las fuerzas del trabaja-

dar frente al patr6n¡ se reglamentaba el contrato de equipo, con-

trato que siempre fué atacado por los trabajadores, en virtud de -

que por conducto de éste contrato era explotado el trabajador y el 

intennediario o contratante era el que se quedaba con las utilida

des del trabajador; el contrato individual de trabajo, la forma- -

ci6n., los efectos, la suspensi6n y la terminaci6n del contrato, en 

estas fechas trataban de proteger al trabajador, por eso al regla

mentar los efectos del contrato individual, se encontraron con que 

es el punto més importante y se necesitaba una reglamentaci6n muy

especial y minuciosa, ya que aquí se trataba de proteger el sala-

ria, la higiene, la jornada de trabajo, los descansos legales, la-
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seguridad,, la moralidad del trabajador, del reglamento interno de 

trabajo, del trabajo de los menores y de las mujeres, ñSÍ como las 

obligaciones de carácter legal. que se impone a los cnntratantes, 

Los sindicatos profesionales, se dice que es la base misma de nue~ 

tra vida social para la clase trabajadora, y que es el medio por -

excelencia para lograr la conquista de un mejor estado social, me

jores condiciones de trabajo, sal~rios y armoniza con igualdad las 

relaciones entre trabajadores y patrones y se hacen más ann6nicas, 

justas y ordenadas estas. 

Las huelgas y los paros son lns recursos a que apelan respectiva

mente trabajadores y patrones, para obtener satisfacci6n a sus d~ 

mandas. 

Los accidentes de trabajo y las enfennedades profesionales; el -

prtncipio del riesgo profesional como criterio para establecer la 

responsabilidad del patr6n en casos de accidentes o de enfenneda

des profesionales, se adopta en el proyecto, como en la mayoría -

de las legislaciones que se ocupan de la reparaci6n de esos acci

dentes. 

El principio del r.iesgo rirofesional, tiene como consecuencia dejar 

a cargo del patr6n, la reparaci6n no s6lo de los estragos causados 

por accidentes o enfermedades debidas ~ su propia culpa, sino tam

bién. los que provienen de culpa no intencional del obrero, de caso 

fortuito o de una causa indeterminada. 

El Congreso Constituyente, al crear las juntas de Concil i.aci6n y -
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Arbitraje no quizo darles funciones de tribunales de trabajo, es 

decir no pretendi6 establecer una verdadera jurisdicci6n para re

solver las controversias de derecho entre patrones y obreros, si

no que pretendi6 establecer corporaciones de carácter administra

tivo desprovistas de imperio para ejecutar sus propios laudos y -

destinados a prevenir los conflictos o proponer soluciones para -

ellos siempre que tuvieran carácter permanentemente econ6mico. 

Estos son algunos de los puntos más importantes de este proyecto, 

presentado por el Ejecutivo al Qongreso. Para su discusi6n, el -

Presidente de la Cámara de Diputados propuso que se formaran dos

comisiones para que se avocaran al estudio a fondo de este proyeE 

to, la primera comisi6n se integr6 por 13 Diputados, entre los 

cuales se encontraba el Presidente de la Cámara¡ la segunda la en 

cabezaba el Diputado Manuel Mijares e igualmente se componía de -

13 Diputados, 

En la Sesi6n del día 10 de Julio de 1931, las comisiones present~ 

ron el proyecto de ley que se les encomend6 estudiar, al cual le

hicieron varias modificaciones y propiciaron pategor!camente el -

impulso del sindicalismo en Méxicu en una forma más abierta y efi 

caz, igualmente pugnaron por la supresi6n del contrato llamado de 

equipo, en virtud de que el contratante era el que se enriquec:!a

con los trabajadores¡ estas son dos de las principales modifica-

ciones hechas al proyecto que les fué presentado y en la discusi6n 

del mismo fueron modificados varios artículos más y algunos compl~ 

mentados únicamente, 

El 18 de Agosto de 1931 fué promulgada esta Ley y publicada en el 
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Diario Oficial el 29 de Agosto del mismo año. 

En la Cámara de ílinutados, a la hora de ser discutida para su ªPf'2 

baci6n, hubo varias pol~micas o debates de importancia, así como -

peticiones de modificaciones de algunos artículos, los cuales fue

ron retirados y no fu~ posible su aprobaci6n en su presentaci6n, -

pero posterionnente fueron aprobados en las mismas condiciones sin 

hacerseles ninguna modificaci6n, .lo cual indica que los Diputados

que estuvieron a favor de la modificaci6n, originalmente fueron -

acreedores de una reprimenda y llamados a actuar con cordura y di

ciplinarse tal y como ocurre hasta la fecha y nunca pueden imponer 

se algunas buenas intenciones de los pocos representantes del pue

blo, que quieren cumplir con su deber. 

Al ser promulgada la legislaci6n del trabajo, esta debería regir -

en general a todos lns trabajadores, se dice debería, porque en la 

práctica no ocurre como lo establece la misma Ley¡ la ley estable

ci6. en su artículo 3o.¡ "Trabajador es toda persona que preste a 

otra un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en vir-

tud de un contrato de trabajo", Sir;i embargo a pesar de este pre-

cepto, el agente de seguros en nuestro país, no es considerado por 

los patrones como trabajador, por lo tanto, para ellos él nn tiene 

derecho a ninguna.de las prestaciones establecjdas en esta Ley. 

Como podrá apreci.ari:¡e de la simple lectura del precepto, se puede-
' 

concebir la idea de que es trabajador todo el que presta un servi

cio a otro, bajo un contrato, asf es de que arbitrariamente se ha

excluido el agente de ventas de la protecci6n de este Ley, ye que

de acuerdo a lo estipulado, el también es trabajador, en virtud de 
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que presta un servicio subordinado y bajo un contrato. 

B).- CONCEPTO DE TRABAJA[X)R. 

Antes de tratar de exponer el concepto de trabajador,· es convenie!!. 

te ver de donde se deriv6 esta palabra, su or!gen proviene del vo

cablo "Trabajo", 

Trabajo, es la actividad conciente del hombre para producir satis

factores, esto es, dentro del campo econ6mico¡ en las leyes mexic,2 

nas protectoras del trabajo, no todas las personas que desarrollan 

tal actividad, son consideradas trabajadores, pues s6lo lo son los 

que se dedican a detenninado tipo de trabajo, encuadradas en la ~ 

Ley, excluy~ndose numerosas actividades que no se tipifican en la-

Ley Federal del Trabajo de 1931. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo en vigor, ampli6 este aspecto e -

incluy6 ep el título de Trabajos Especiales, a los agentes del co-

marcio, y otros· semejantes, deportistas, profesionales, actores, -

mdsicos y otros grupos de actividades económicas. 

El vocablo traba.jo, proviene del latin "TRABS TRABIS", que signif,i 

ca viga, obstáculo¡ de "TRANSVERSARE", mover de una parte a otra¡

de la convinaci6n de "TEARE y LABORARE", labrar¡ de "TRIBUTARE", -

trillar, de "TERERE", quebrantar, romper; de "TRANSVIGLIA", insom-

nio. 

Se afinna que procede tambi~n del griego "TH...IBO", apretar, oprimir, 

afligir, y de "TERO", equivalente al latín "TERERE", quebrantar o -

romper. ( 1) 

(1) Manlau citado por P~rez Botija, Curso de Derecho del T. 
Ed. Tecnos, s. A., 6a. Ed. p~g. 21 en nota. 
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Después de haber i.ntentarln establecer el or!gen directo de la pa

labra trabajador, trAtarémos de propord.onar el concepto de trab~ 

jedar, tomando este vocablo en sentido amplio y general, sin ha-

cer aún menci6n del trabajador que hemos escogido como modelo pa

ra la elaboraci6n de este sencillo pero bien intencionado trabajo. 

El Dr, Mario de la Cueva afinna que trabajador, es toda persona -

que se obliga a prestar a otra un servicio de carácter material,

intelectual o de ambos géneros, mediante el pago de un salario, -

encontrándose siempre subordinado en todo lo que se refiera al -

trabajo. Precisa como necesarios'. para que se dé el trabajo en --

sentido jurídico, los siguientes elementos: La prestaci6n persa-

nal de un servic:i.a, el pago de un salaria por ese servicia y la -

subordinaci6n como posibilidad legal de quien recibe el servicio, 

o facultad de mando de uno y deber de obediencia de otro en lo re-
1 

lativo al trabajo, 

Al hablar de trabajadores de una empresa, que ejerzan labores ~e -

direcci6n, vigilancia,· fiscalizaci6n ·e inspecci6n, y empleados pe! 

sonales del patr6n, concluye: "El c~iterio que deben tomar para -

determinar el concepto, radica en las necesidades y en el interés-

de una empresa, sus intereses fundamentales, éxito y seguridad, la 

seguridad de sus e~tablecimientos¡ el orden esencial que debe rei-(
1

) 

nar entre los trabajadores debe hablarse de empleados de confianza". 

Nuestra Ley del Seguro Social reformada, en vigor, en su artículo 4 

fracci6n I, denota el riesgo de vinculaci6n necesario para hablar -

de trabajo en sentido jurídico¡ a la letra dice: "El r~imen'del 

(1) M. de la c. o. M. del T. Ed, Porrua, 11a. Ed, de 1969 1 

Tomo 1, pág. 416 y subsiguientes. 
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seguro obligatorio comprende: r.- A las personas que se encuentran 

vinculadas a otras por un contrato de trabajo cualquiera que sea la 

personalidad jurídica o la naturaleza econ6mica del patr6n, y a6n -

cuando éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pago 

de impuestos, derechos o contribuciones en general", ( 
1

) 

Nuestra Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado, en vigor, denota las características de -

subardinaci6n y remuneraci6n del trabajo, en su artículo 2 fracci6n 

I, que dice: "Para los efectos de esta Ley, se entiende: I.- Por

trabajador, a toda persona que habiendo cumplido 18 años, preste -

sus servicios a las entidades y organismos mencionados, mediante -

designaci6n legal, siempre que sus cargos y sueldos estén.consign~ 

dos en los presupuestos". (2) 

El ilustre y querido maestro Dr. Alberto Trueba Urbina, afirma que 

debe entenderse por trabajador a toda persona física que preste un 

trabajo dependiente, o sea bajo la direcci6n y dependencia de otra 
~ 

y por cuenta ajena, y agrega que nuestras leyes y jurispn.idéncia,

tambi~n comprenden al trabajo aut6nomo como Pºf ejemplo, el de los 

comisionistas, profesionistas a iguala etc. Considera necesario -

distinguir el trabajo subordinado con el trabajo aut6nomo, que es

el que realizan determinadas personas por cuenta propia como es el 

casa del ejercicio de profesiones liberales como la abogacía, la -

medicina, la ingenier!a, etc. y en algunos oficios como la mecán! 

ca y carpintería, etc. y tennina su comentario en los términos si

guientes: "El Derecho Mexicano del Trabajo ha comprendido, como -

(1) Ley del s. s., Ed. del I.M.s.s. 1969. 
(2) Leg, Fed, del Trabajo Burocrático, A.T.U. y J.T.B. 2a. Ed, 

Porrua,S.A, 1967, Ley del r.s.s.s.T.E., pág. 56 y 60, 
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hemos dicho anteriormente, dentro de su ambito a este tipo de tra 

bajadores, cuando prestan servi.cios permanentes a un patr6n". 

Es mÁs, en la evoluci6n hist6rica del Derecho del Trabajo, han P.!:! 

sado a formar parte de este derecho el g:nJpo de PFIJLETARIOS DE -

CUELLO ALTO, o sea los altos empleados o agentes de comercio que

son tutel~dos por el artículo 123 constitucional, que enuncia a -

los jornaleros, empleados dom~sti~os, artesanos y de una manera -

general todo aquel que presta un servicio de carácter laboral¡ es 

decir el Derecho Mexicano considera trabajadores, no s6lo a los -

antes especificados, sino a los directores, gerentes, administra-

dores, capitanes de barco, a los altos empleados de confianza y -

en general a todos los que ejerzan funciones de direcci6n y admi

nistraci6n en relaci6n con el patron o con las empresas a qui.enes 

sirve, as! como a los trabajadores comisionistas, cuyas relacio-

nes laborales son tuteladas por el Derecho Laboral Mexicano, pues 

ser!a injusto e inconstitucional no reconocerles el carácter de -

trabajadores. La jurisprudencia ha precisado dichas relaciones -

laborales y por lo que respecta a los gerentes, ha establecido --

que los mismos deben ser considerado9 como trabajadores cuando no 

esten afectados a los resultados econ6micos o no sean parte inte-

grante de la empresa, esto es, cuando no sean accionistas o due--

ñas del negocio.(1) 

El Diccionario Enciclopedico Hispano Am~ricano, dice que "trabaj~ 

dar es el que se emplea comunmente por un jornal en faenas rústi

cas ~ urbanas meramente .matP.ri.ales", ( 
2

) 

(1) A.T.U. y J.T.B. Ley Fed. del T. reformada y adicionada. 
Ed. Porrua, s. A. 1969, Ed. 64a. pág. 16 y 17. 

(2) Dic. Enciclnpédico Hispano Americano de Literatura, Tomo 
XXII Ed. Mantener y Sim6n, Barcelona. YiM. Jackson, Inc.
New York, pág 284. 
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El Diccionario Pequeño Larause ilustrado, define al trabajador, -

como el que trabaja mucho, un hombre muy trabajador, 

El artículo 42? del C6digo del Trabajo de la Legislaci6n Española, 

en su parte procesal,da la siguiente noci6n de obrero: "Es quien

habitualmente presta un trabajo manual por cuenta ajena". 

Le Legislaci6n de Accidentes de España, en su artículo 3o. de la -

Ley del 8 de Octubre de 1932, daba la siguiente definici6n de ope

rario: "Por operario se entiende todo el que ejecuta habi tualmen

te un trabajo manual, fuera de su domicilio, por cuenta ajena, me

diante remuneraci6n o sin ella, aún cuando se trate de aprendices, 

ye est~ a jornal, ya a destajo, o en cualquier otra forma,, o en -

virtud de contrato verbal o escrito. 

Mario L. Deveali, en su libro Tratado de Derecho del Trabajo, dice: 

"La palabra trabajador, en sentido técnico, no es cualquier perso

na que trabaje, pues si así fuera, descartados los ociosos, todos-

los habitantes 'del pa!s serían trabajadores. En Derecho del Trab~ 

jo, se alude con esta voz al trabajador subordinado, es decir aquel 
' . 

que pone su actividad profesional a disposici6n de otra persona, lo 

cual se distingue de aquellos otros que trabajan en forma aut6noma

o independiente". "Dentro de la categoría o género trabajador", se 

distinguen a su vez 2 especies: El empleado y el obrero. General

mente y desde el punto de vista te6rico, empleado es el que presta

una actividad profesional donde predomina el esfuerzo intelectual -

sobre lo físico y a la inversa, se considera obrero al que emplea -

en forma predominante el esfuerzo físico sobre el intelectual. Muy 

raro será el ces.o en que una tarea se realice íntegramente mediante 

el empleo 11xclusivo de alguna de aquellas 2 facultades "física o iD, 



53,-

telectual 11
, por• esn se alude simplemente a la que es predominan

te. ( 1) 

El artículo 3o. de la Ley Federal del Trabajo de 1931, dice: "Tr_!! 

bajador es toda persona que preste a otra un servicio material, -

intelectual o de ambos géneros en virtud de un contrato de traba-

jo". 

Después de leer este artículo, se desprenden algunas conclusiones 

u opiniones¡ estemos enteramente de acuerdo con el maestro Trueba 

Urbina, en que la redacci6n de este artículo es defectuosa. 

Además, se entiende por 16gica, que el trabajador deberá ser sie.!!!. 

pre una persona física, sin tomarse en cuenta el sexo mismo, 

Lo anterior biene a indicarnos que solamente las personas físicas 

podrán ser trabajadores, quedando excluidas las persones jurídi-

cas o morales como son los sindicatos, estos nunca podrán contra

tar como trabajadores, .pero si como intennediariqs en representa

ci6n de todos sus afiliados¡ de la interpretaci6n de este artícu-

lo, algunas personas interesadas en perjudicar al trabajador, CD,!! 

cedieron facultades a los sindicatos y a las asociaciones, para -

que estas personas morales, pudieran personificar al trabajador -

cuando celebraran los contratos de trabajo llenados contratos de 

equipo¡ con esto se deduce que en este artículo no se expres6 con 

cretamente que s6lo las personas físicas podían ser sujetos de ~ 

laciones laborales¡ dejando el resquicio abierto para que los ene 

(1) Mario L. Deveali 1 Tratado del Derecho del Trabajo, Tomo I 
Ed, La Ley, S, A. Editora e Imp. Buenos Aires 1964, -
pag. 454. 

1. 
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migas del trabajador se aprovecharan de estA situaci.6n y exnlotar

lo por medio de los sindicatos y asociaciones, contratándose estas 

personas jurídicas como trabajadores, 

De acuerdo a la doctrina nacional y considerando la internacional, 

se desprende de este artículo, que la prestaci6n del servicio deb~ 

rá ser personal y no podrá ser prestado por un tercero, ya que si 

esto ocurre, estar~mos frente a otra figura distinta de la del tr~ 

bajador, la cual se denomina intennediario. En el único caso en -

que se acepta un intennediario ~ que medie la situaci6n, es cuando 

el trabajador es menor de edad, en estos casos el patr6n tendrá ~ 

que contratar con el padre, o con el representante legal del menor. 

Cuando el menor pertenezca a un sindicato, este deberá contratar -

con el patr6n, de no encontrarse en ninguna de las situaciones an

teriores, o sea, de tener padre, representahte legal o pertenecer

ª un sindicato, contrataré por ~l la Junta de Conciliaci6n y Arbi

traje o el inspector de trabajo y en su defecto, la autoridad pal! 

tica sera la que conceda el consentimiento para que el menor trab! 

je. 

En esta Ley, el trabajador es considerado uno de los principales -

elementos de la relaci6n laboral, lo cual es correctamente acepta

do, en virtud de que sin este elemento nunca podrá existir un con

trato de trabajo, el defecto de este artículo que nos ·ocupa, estr! 

ba en que impone como condici6n para la existencia de la relaci6n

laboral un contrato, dando a entender que sin la existencia de és

te, no podrá existir relaci6n laboral, situaci6n que fué aprovech~ 

da por la mayoría de patrones, para no expedir contratos de traba-
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jo y así liberarse ellos de las obligaciones que tenían para sus 

trabajadores, estado que aún guardan los trabajadores del cEW11po y 

del comercio, porque erroneamente los patrones astan convencidos, 

de que si no existe un contrato por escrito, no se les podrá exi

gir el cumplimiento de ninguna de las obligaciones que tienen con 

sus trabajadores. 

La Nueva Ley Federal del Trabajo, en su artículo B dice.: "Traba

jador es la persona física que presta a otra, física o moral, un

trabajo personal subordinado". 

Para los efectos de esta disposici6n, se entiende por trabajo,•t.2 

da actividad humana, intelectual o material, independientanente -

del grado de preparaci6n técnica requerido por cada profesi6~ u 

oficio". 

En la redacci6n de este artículo, notamos que expreSB11ente estebl! 

ce como trabajador unicamente a las personas físicas para que no -

existan interpretaciones contrarias a este criterio; igualmente ya 

no se establece como requisito para ~a existencia de la relaci6n -

laboral, el contrato de trabajo¡ lo que desgraciadamente sigue exi! 

tiendo dentro del cuerpo del artículo es el vocablo subordinaci6n, 

el cual va contra ~os principios del artículo 123 constitucional,

como dice el maestro Trueba Urbina, ya que el fin de este es la -

existencia de unas relaciones igualitar~as entre los trabajadores

y los patrones, y no un concepto de autoridad por parte del patron 

hacia el trabajador, como es interpretado el término subordinaci6n 

por parte de los patrones. 

El maestro Tn.1eba Urbina nos indica que en términos generales, de- ¿ 

I"' 
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be entenderse por trabajador,a todo aquel que presta un servicio 

personal a otro mediante une remuneraci6n. 

La lectura de la última parte del artículo Bo., nos obliga a con

clui~ que el predominio material o intelectual del trabajo que se 

realice, no acarrea problema para el caso, puesto qu~ se acepta -

implícitamente que cada trabajo requiere de cierto grado de prep~ 

ración técnica intelectual. 

El articulo 20 de la Nueva Ley Federal del Trabajo vigente, en su 

parte conducente, reafirma el carácter de dependencia de nuestro

concepto estudiado, pues afirma que contrato individual de traba

jo, cualquiera que sea su forma o denominaci6n, es aque.l por vir

tud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo pe! 

sonal subordinado, mediante el pago de un salario. 

La idea de subordinación que se emplea, no se refiere a subordin! 

ci6n o dependencia econ6mica, sino a la autoridad que ejerce el -

patrón sobre el· trabajador (como antes se dijo) quien queda· subo! 

dinado a aquel, en todo lo relacionado al trabajo a desempeñar. 
i 

La Legislación Laboral Mexicana emplea el vocablo trabajador, au!l. 

que en la práctica se utilizan otros términos, como son los de em . 
pleedo y obrero. 

Con el término obrero se designa al trabajador de las fábricas, -

talleres, industrias y de otras muchas empresas de manufactura de 

productos diferentes¡ la t~cnica en que se besan para hacer esta

distinc'i.6n, es en que en estos trabajos, para ellos lo aue más se 
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emplea es el trabajo manual, o sea el esfuerzo f!sico material, -

pero no quieren entender que existen determinados trabajos de es

ta índole, en que el trabajador debe tener un grado de preparaci6n 

e inteligencia para desempeñar eficazmente el trabajo material, y 

en otros casos es necesaria una especialidad. 

El anpleado es aquel individuo que presta sus servicios en una -

oficina, o sea en la administraci~n de la misma empresa en que -

presta sus servicios el obrero, s6lo que éste no realiza un trab~ 

jo material, sino intelectual y además se supone que cuenta con -

una prepereci6n general más elevada que el obrero, ·aunque en la -

realidad, en algunos casos la situaci6n es contraria. 

El trabajador de las insti tuci.ones de seguros e.s designado ~ple!! 

do; en estas instituciones existen dos tipas de trabajadores, los 

primeros son en ténninos generales, todos los que prestan sus ser 

vicios dentro de las oficinas administrativas y en segundo lugar, 

tenemos a todos aquellos que prestan sus servicios en la calle y 

que la Ley anterior no los consideraba como trabajadores, pero ~ 

que la Ley actual si los considera, ,y ellos son los agentes de s_!! 

guros, los cuales anteriormente eran considerados como agentes de 

comercio y se regían con el C6digo de Comercio; lo anterior se ~ 

oponía al princip~o constitucional del artículo 123 y a nuestro -

derecho del trabajo, que a partir del año de 191? se ha consagra

do coma el estatuto proteccionista y ~ivindicador del trabajador, 

no P.ºr fuerza expansiva, sino por el mandato constitucional que -

comprende: A los obreros, jornaleros, empleados domésticos, art,!! 
.( 

sanos, bur6cratas, agentes comerciales, médicas, abogados, artis-

tas, deportistas, toreros, técnicos, ingenieros, etc. etc., a to-
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do aquel que presta un serv:i.cio personal a otro, mediante una rem~ 

neraci6n; abarca a tqda clase de trabajadores, a los llamados gu

bordinados o dependientes y a los aut6nomos, Los contratos de -

prestací6n de servic:Los del C6digo Civil, as:!'. como las relaciones 

personales entre factores y dependientes, comisionistas y comite~ 

tes, etc., del C6digo de Comercio, son contratos de· trabajo, La

Nueva Ley Federal del Trabajo reglamenta actividades de las que -

no se ocupaba la Ley anterior, ( 1) 

De lo expuesto, podemos inferir que siempre que se ejecute una ag 

tividad a favor de otro y mediante una remuneraci6n y esa ·activi

dad sea de carácter material, como la que realiza un obrero, o de 

naturaleza intelectual, como la que realiza un profesionista, se-

estará efectuando un trabajo, sin que sea necesaria la relaci6n -

de subordinaci6n o dependencia, para ser considerada como tal, y

por tanto, esa actividad, está protegida por la Nueva Ley Federal 

del Trabajo, y estarémos frente a un trabajador. 

C).- CONCEPTO DE SALARIO. 

El salario, es una de las formas con que prfocipalmente se retri

buye al trabajo humano y aunque desde sus orígenes el hombre ha -

dependido del trabajo para subsistir y ha empleado su fuerza f!s!, 

ca o intelectual, o ambas a la vez, para imponersP. al medio ambieU 

te que lo rodea y transfonnarlo en su trabajo, su actividad persa-

nal se ha compensado de diversas maneras. 

En el hombre primitivo, su esfuerzo s61o estuvo encaminado a tomar 

(1) T. U, A. y A. T. B. Nueva Ley Federal del Trabajo, Porrua, 
M~xico, 4a. Ed. pág. 18, 

,. 
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de la vegetación circundante, los frutos que satisfacían su apeti 

to. Posterionnente, esa actividad fué torT1ándose más complicada

cuando tuvo que luchar y vencer a los animales a su alcance, tanto 

para mejorar su alimentaci6n y cubrir su cuerpo, como para desalE, 

jarlo de los lugares que habitaban y guarecerse en ellos, prote~ 

giéndose así de los fen6menos metereol6gicos, y cuando su desarr.2 

llo antropol6gico le creo nuevas necesidades, se vió obligado en

un principio, a producir satisfactores para su propio consumo¡ p~ 

ro más tarde, destin6 al cambio la casi totalidad de esa produc-

ci6n. 

En la elaboraci6n de artículos para la venta, inicialmente empleo 

sus propios recursos, su actividad era independiente y sujeta so

lamente a su inspiraci6n o al capricho de sus clientes¡ pero cua!! 

do por falta de los recursos económicos careció de los elementos

de producción, puso su habilidad personal y su fuerza de trabajo 

al servicio de un tercero a cambio de una retribución. Es en tal 

situación cuando el productor trabaja por cuenta ajena, con los -

medios bajo la direcci6n y para beneficio de otra persona, nos i.!J. 

teresa conocer las modalidades que ha adoptado la remuneraci6n 

del trabajo humano. 

Terminología.- Las. formas de retribución del trabajo dentro de -

las cuales debemos considerar al salario, han variado en el tiem

po y en el espacio. Asimismo, l'OOltiples han sido los términos e!!!. 

pleacios para qesignar la relTlJneraci6n dada a los trabajadores por 

sus servicios prestados, pero s6lo harémos referencia a los más -

usados en nuestra legislaci6n laboral: Sueldo, Jorn~l.Y Salario. 

La palabra Sueldo, que viene del latin fllLIDUS, hacemos mención a 
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la retribuci6n fija que se paga a los empleados públicos o particu 
. -
lares, generalmente en períodos regulares que comprenden un me -

o una quincena. El ténnino jornal, proviene del latin DIURNALIS, 

que a su vez se deriva de la palabra latina DIURNIS (diario), nos 

sirve para referirnos al pago que se hace a los trabajadores pol'

cada tarea de trabajo. Con la expresi6n Salario, prciveniente del 

latin SALARIUM, se designaba en Roma a la dotaci6n de sal entreg! 

da a los soldados o a los sirvientes domésticos, podemos designar 

indistintamente, al sueldo, al jornal o a cualquier.otra fonna de 

pago que se haga a los trabajadores a cambio de su servicio. El

t~nnino Salario es el més usado por los tratadistas y en las legi~ 

laciones laborales, para designar la remuneraci6n que se cubre a

los trabajadores, por los servicios que presta mediante un contr_!! 

to de trabajo. 

Darémos en forma breve algunas definiciones de sueldo y jornal: -

El Diccionario Enciclopédico Hispano Americano define al sueldo -

como vocablo, de or!gen latino "SJLIDUS" que significa moneda que 

tuvo distinto.valor, según los tiempos y países en que se ha usa-

do. 

El Diccionario de Alcabella, define la palabra sueldo de la si- -

guiente forma, espec!ficamente tratándose de la renuneraci6n de -

los trabajadores pagada mensualmente {a sueldo fijo), mientras -

que el término salario se aplica preferentemente a los trabajado

res, pagados en intervalos más cortos, semanalmente o diariamente. 

"Jornal" se usa como sin6nimo de salario, cuando se fija por cada 

día de trabajo, de ah! también el nombre de jornalero. 

La voz soldada, parece tener su or!gen en "Sueldo" moneda antigua 
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generalmente igual a la vigésima parte de la libra respect:iva, y 

quizás por estn se llamt'i soldada al suPldo, salario o estipendio 

que nerci.b!a cada uno de lns índiv:iduos que integraban la hueste 

de un rey o señnr, más adelante recibieron aquellos el nombre de 

soldados, hombres de armas, que sirvieron por una soldada, o sea

que cobraban sueldo.( 1
) 

Borcla en su Diccionario Et:!.mol6g~co nos dice que: Sueldn es la-

cantidad que el Estado raga a sus empleados, y que viene del anti 

guo frances "OOULDE" hoy "OOU", de donde se deriva la palabra so,! 

dada¡ "Esti.pendio" es la cantidad esti.pulada de antemano por un -

trabajo cualquiera, se deriva de .. STOAE" y "PONJUS", estar o ate-

nerse al precio o canti.dad convenida para el pego. "Emolumento", 

es lo que aumenta nuestro haber y lo que hace crecer nuestros bie 

nes, y expresa le idea de "Sobresueldo" o "Gaje" como ténnino 

opuesto e menoscabo o detrimento; "Derechos", son pagos especia-

les determinados por arancel, es deci.r, por disposiciones legales. 

Como nuestra Ley Federal del Trabajo únicamente ·usa la tenninolo

gía S~lario, dejarémos de manejar los demás t~rminos y únicamente 

emolearémos éste, 

SALARIO, 

Aún cuando habitualmente se utjliza el vocablo salario para desig-

nar la remunereci6n que el trabajador recibe por su trabajo, se -

usan también con menos frecuencia otros téminos. CASARES dá como 

sin6nimo de tal retribuci6n.los siguientes vocablos: Haber, deltas, 

( 1) Diccionario de Alcabella, 2a. Ed. Vol. XTI, pág. ?15. 
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sobresueldos, sobrepaga, semana, quincena, mensualidad, mesada, ana 

ta, amaga y asesoría etc. ( 1) Evi.dentemente, de acuerdo con nuestra

terminolog!a usual algunos de estos términos tienen significaci6n-

distinta en nuestro país, por lo que no podríamos considerarlos CE!, 

mo sin6nimos, 

DE LITALA, sostiene que, entre las var:i.as denominaciones, las más

caracter:l'.sticas y generales son las de "Salario", para el trabaja

dor en el contrato de trabajo manua1 y "Estipendio", para el trab!! 

jador en el contrato de empleo,( 2) 

El origen del término salario, lo encontramos en la palabra latina 

"SALAAIUM". Significaba en un principio le raci6n de sal. que era

dada a los hombres que trabajaban; más tarde fu~ considerada como

la indemnizaci6n concedida a los romanos para permitírseles vivir, 

y durante el bajo imperio ya.se entendía por salario toda clase de 

sueldo, 

Otros autores aseguran que la voz salario se deriva del latín "SA

LAAIUM" (sal que originalmente designaba la paga al soldado romano 
j 

para que comprara sal. Posteriormente en la misma época se gener!! 

liz6 para designar la recompensa que los amos daban a sus servido

res por raz6n de su trabajo), tstas son las dos versiones que exi~ 

ten de acuerdo a las doctrinas que se han preocupado por el estu-

dio de la signi ficaci6n de la palabra la ti.na SALAAIUM, 

Encontramos en las diferentes legj_slacinnes antiguas y actuales, -

diversos conceptos referibles al salari.o, pero que a pesar de la -

(1) Cásares Diccionario Ideol6gico, Madrid 1942, pág. 474, 
( 2) De Li tala, El Cnntrato de Trabajo 1 Buenos Aires 1946, 

pág. 129, citado por Cabanellas DP. CIT. pág, 320, 
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mult:i plici.d.ad coinciden en su ese.nci a, traduciéndose en la· rernun~ 

raoi6n equitativa por la prestaci6n de un servicio y que constit!:, 

ye la fuente pr1nci.pal de ingresos de un trabajador. 

La doctri.na nos prnporc:i.ona varias definiciones, de ellas citaré

mos algunas de las más conocidas. 

Entre las definiciones más acept~das por las legislaciones de los 

distintos países, encontramos la de Alfredo J. Ruprech, quien CD!! 

cibe el salario como "la forma de recompensar una persona, la ac

tividad que otra realiza en su provecho. 

Colott:i. - Féito dice que el salario es: "La contraprestaci6n to

tal que el trabajador recibe obligatoriamente por la prestaci6n - . 

de su fuerza de trabajo a la empresa, sea aquella total o parcia! 

mente en metálico o en especie". 

Henry Genrge citarlo por Cabanellas, define el salario como: "La

retribuci6n dada a una persona por su trabajo manual o bien aque-
. . { 1) 

lla parte del producto obtenido por. el trabajo. 

Para Cabanellas el salario es "el conjunto de ventajas materiales 

que el trabajador. obtiene como remuneraci~n del trabajo que pres

ta en una relaci6n subordinada laboral", ( 
2

) 

Guillemo Cabanellas dice: "Toda suma que por cualquier concepto 

reciba el trabajador, con moti.va de la 11reste.cJ6n de sus servi- -

(1) Cabanellas DP. CIT., pág. 325, 
(2) Cabanellas OP. CIT., pág. 325. 
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cios, integra su salario, siempre que tenga su or!gen en el contr,S! 

to de traba.jo y que se traduzca en un bp,neficio material", ( 1 
) . 

fil.!!!, define el salario como ·~toda renta, provecho o benefici.o C.9, 

brada por el hombre a cambio de su trabajo", (2) 

A. Rouast señala que, "el salario es el precio que el patr6n se -

obliga a entregar al obrero o empleada, a cambio del trabajo sum,! 

nistrado por ~ste.(3 ) 

Schlos, indica que el salario "es la compra del trabajo de un gru 

pode hombres, los obreros, por.otro grupo los patrones".(~) -

El Economista Federal Benhan, lo define como: "La cantidad de di 

nero que un patr6n paga a su empleado, segt'.in lo estipuiado por el 

contrato a cambio de los servicfos que presta".(5) 

El maestro Castorena opina que i "El salarió es un efecto, un v!!! 

culo del contrato del trabajo". ( 6) 

El tratadista Euaenio P~rez Botija dice que: "Salario es la com

pensaci6n econ6mica al trabajador por cuenta ajena en atenci.6n al 
1 

esfuerzo prestado por ~ste en orden a la producci6n, es decir, --

cuan beneficios econ6micos, bien sean en metálico o en otra forma 

directa o indirecta obtienen por ello".(?) 

( 1) Guillermo CabanelJ.as OP. CIT. pág. 41? CFR. C, N. del T. 
Salario, Sent." del 16 de Nov.de 1954 en D. del T. Tomo 
XV, pág. 559, Gaseta del T. pég, 334 en la Ley T.7Bpág.627. 

(2) G!de Charles, Economía Social,pág. 662, B.A. Ary. 1943, 
(3) A,Rouast, citado por Planioy y Repert. T.P.D.C.,Toma II 

pág. 52, La Habana Cuba 1940 • 
. (4) Schlas, Sistemas de A. Ind., pág. 9, Madr:l.d, España. 
(5) Federic Benhan. Curso Sup. de E,pág,243 V,Urquide F,C,E.1948 
(6) J. Jes~s Castañeda OP. CIT. pág. 100, 
(7) Eugenio P~rez B. NAT. Juris. del o. del T, Madrl.d España 

1943, 
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Foro, da una definici6n más exacta del salario, dice: "El sala

rJ o es toda remuneraci6n de un traba,jo efectuado o de un servicio 

prestado por un trabajador, ya sea calculado por tiempo, por uni-

dades de producci6n o de otro modo. 
( 1) 

Pla, Rodríguez, lo define como: "El conjunto de ventajas econ6m! 

cas nonnales y permanentes que obtiene el trabajador como conse

cuencia de la labor prestada en virtud de una relaci6n de trabajo 11 ~ 2 ) 

Barcia deduce que el salario es casero; el sueldo póblico, la sal, 

dada n'.istica, el emolumento voluntario, el estipendio convenido,

los clerechos forenses y el honorario liberal. ( 
3

) 

Campos Turno, afirma que la palabra salf'lri.um no pertenece aunque

figura en el l~xico latino al idioma de lacio, se estima que las

voces españolas "salarto y "asalariado" proceden del Iberico, as! 

como otras relacionadas con ellas. (4
) 

Ihering, Habla del salario en un sentido mi§s ampHo, "no s6lo f:'l 

precin del trabajo, sino también el precio de la venta, los alqu_! 
' (5) 

lares, los intereses del dinero", · 

Adem &nith,"el trabajo encuentra su recompensa natural o su sala-

rio en su mismo producto, 

Felipe L6pez Rosado, dice: "El hombre y le economía" "salario es 

la remuneraci6n que se recibe por la venta del trabajo". 

(1) G, Cabanellas. ·e, de T. Vol, II Ed, Omeda, B.A. 1963,pág,324 
(2) El Salario en Uruguay Montevideo en 1956 Tomo II, p~g. 12 
(3) Borci.a, Dic. Etimol6gi.co, Madrid 1946, pág. 313. 
(4) Campos Turno, El origen de la palabra salarjo en Rev. del 

T, , Madr:i.d, Nnv, y Dic. de 1955, pág, 1098, 
(5) El fin en el O,, 8,A, 1945,pág,68 y 69, citado por Caba

nellas pág. 324, 



66.-

Mithof, dice lo siguiente: "Salario, es la retribuci6n dél trab!! 

jo"• ( 1) 

Llavera da la siguiente definici6n: "En sentido general, equiva

le a la remuneraci6n del trabajo: Es toda retribuci6n que perci

be el hombre en cambio de un servi.cio que con su trabájo ha pres

tado. En un sentido más restringido, es el beneficio obtenido m_! 

diente un trabaja·, que se hace a cuenta de otra persona, Y final 

mente, econ6micamente hablando, es la retribuci6n qu.e el obrero -

recibe de su patron en recompensa de su trabajo 11 .(
2) 

Ignacio Aamírez, define al salario como la suma de dinero que se

entrega al trabajador para su manutenci6n y recuperac:L6n. 

El Sr. Dr. Mario de la Cueva, lo coment6: "El salario representa 

para la sociedad, el costa que permite a los trabajadores subsis

tir y perpetuar su raz6n". 

El Diccionario Encicloe~dico Espasa-Calpe, da la siguiente defin,i 

ci6n: "La remuneraci6n de toda actividad productiva del hombre". 

Esta definici.6n es muy amplia y por lo tanto considere como sala-
1 . 

río la remuneraci6n ae iOS obreros y como tal la paga que recibe-

el personal técnico y administrativo, por sus servicios, remuner~ 

ci6n que recibe el hombre de sociedad". 

El Diccionario de la Lengua Castellana, lo define como le recomperr 

sa que reciben todos los que ejecutan comisiones y encargos, por-

cada d!a que se ocupan en ellos o por el tiempo que emplean en -

terminarlos. 

(1) Economía. pág. 236 y siguientes. 
(2) Sociología Cristiana pág. 208. 
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Salario: "Estipendio que se da a todos los que ejecutan algunas 

comisiones o encargos por cada día que se ocupan en ellos o por -

el tiempo que enplean en fenecerlos 11
.(

1) 

Salari.!J: "Canti.dad de dinero que se da a alguno para pagar en -

servicio o trabajo". (2) 

Desde el puntn de vista oolíticll social, el salario consiste en -

la retribuci6n del trabajador, esto es, en las retribuciones que-

el hombre percibe por su trabajo, constituye pues el salario, la-

forma de recompensar a una persona la actividad que otra realiza

en su provecho, es el medio técnico de que se vale el hombre para 

utilizar la fuerza, la habilidad é inteligencia de otros hombres~3) 

El Diccionario de la Lengua Española, define al salario como: "E.!!!, 

tipendio o recompensa que los amos dan a los criados por raz6n de 

su servicio o trabajo. Por extensi6n, estipendio con que se re

tribuyen servicios personales 11 .C4
) Concepto aprobioso que evoca -

~pocas de servidumbre feudales y rebaja a la clase trabajadora. 

La legislaci6n IberoElllericana se ha ~nificado en su esencial coi~ 

cidir en def:inir al salario como: "La retribuci6n que el patr6n-

debe P,agar al trabajador como compensaci6n del trabajo realizado", 

En la acepci6n amplia de la palabra salario, se utiliza para indi 

car la remuneraci6n que ~cibe una per~ona por su· trabajo, se in-

(1) Dic. Enciclopédico H. A. de L. C. A. etc., Tomo XIX,Ed. 
Montañés y Sim6n, aarcelona, \\tA. Jackson y N.C. N. Y. 

(2) Diccionario Pequeño Larausse. 
(3) Pérez Boti,ja. Salarios, Madrid 1944, pág. B. 
(4) Dic. de la Lengua Española. Real Academia, España, 

pág. asa, XVIII Edici6n 1956. 
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cluyen en ella tanto los jornales como los sueldos y honorarios etc, 

Los tratadistas del derecho obrero cnnsideran al salario como el -

efecto principal del contratn de trabajo y se plasma en el artícu

lo 84 de la Ley Federal del Trabajo que dice: "Salario es la retri 

buci6n que debe pagar el patron al trabajador, por virtud del con

trato de trabajo", y el art!culo 84 de la Nueva Ley Federal del -

Trabajo dice: "Ei salario se integra con los pagos hechos en afee 

tivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitaci6n 1-

primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra can

tidad o prestaci6n que se entregue al trabajador por su trabajo". 

En contradicci6n a estas definiciones, existen las derivadas de ~ 

nuestro derecho positivo. Nuestra Ley Federal del Trabajo.vigente, 

en su capítulo V, referente al salario, nos dice: "Art!culo 82, -

Salario es la retribuci6n que debe pagar el pat~n al trabajador -

por su trabajo". El artículo 20 de la misma Ley, señala: "Se en

tiende por relaci6n de trabajo cualquiera que sea el acto que le -

de origen, la prestaci6n de un trabajo personal subordinado a una

persona mediante el pago de un salario, 

"Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea su fonna o de

nominaci6n, es aquel por virtud del cual, una persona se obliga a

prestar a· otra un trabajo.personal subordinado, mediante el pago -

de un salario". 

"La prestaci.6n de un trabajo a que se refiere el p~rrafo primero y 

el contrato celebrado, producen los mismos efectos", 

Como es visible, para el legislador mexicano, el· salario eR un el~ 
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mento indisrensable para que exista la relaci6n o el contrato de 

trabajo; de tal manera que de no haber pago de salario, la rela

ci6n o el contrato de trabajo no serían. 

El salario no s6lo se compone del pago en dinero que hace el pa

tron al trabajador, sino que tambi~n se halla constituido por o

tro tipo de prestaciones, ~sas están enumeradas en el artículo 84 

de la Ley Federal del Trabajo que a la letra dice: •El salario-

se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, ~ 

grati.fi.cacinnes, percepciones, habi taci6n, primas, comisiones, -

percepciones en especie y cualquier otra cantidad o prestaci6n 

que se entregue al trabajador por su trabajo". 

El artículo 85 del estatuto citado en el párrafo anterior expresa 

que: "El salario debe ser rerunerador y nunca menor al fijado c2 

mo mínimo de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. Para fi-

jar el importe del salario se tomarán en consideracidn la cantidad 

y la calidad del trabajo". Al respecto aumenta el maestro Trueba

Urbina que: "Cuando el trabajador estime que el 'salario que se le 

cubre no es remunerador en relaci6n cpn los servicios que presta,

deberá demandar ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje la date!: 

minaci6n del salario remunerador",(
1
) 

No podemos concluir el estudio del concepto del salario sin hacer

mención al salario m:Cnimo que es una de las conqui~tas que han lo

grado· los obreros en el camino hada la reinvindicación del prole-

tariado. 

(1) Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge •. Nueva Ley 
Federal del Trabajo;. 5a. Edic:i.6n, pág. 53. M~xicn 1970. 
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Salario mínimo es la cant:\dad mennr que debe recibir en efecti.vn

el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trab~ 

jo. 

El salario mínimo deberá ser suficiente para satisfacer las nece

sidades normales de un ,jefe de familia en el orden matrial, so

cial y cultural y para proveer a la educaci6n obligatoria de los

hi,jos, Tal lo defi.ne la Ley Federal del Trabajo en su artículo -

90 y en los que siguen del capítulo sexto, Establece el modo en -

que debe regj_r, o sea, por znna~ econ6micas, el salario que disfi:¿ 

tarán los traba,jadores del campo y las comisiones nacionales y re

gionales que les fjjarán. También indica en el artículo 9?.la im-

posibilidad de hacer compensaciones, descuentos o reducc:i,ones a los 

salarios mínimos y sus excepciones. 

La Ley Federal del Trabajo es una Ley de "orden p~blico" y por lo

mismo de esencia capitalista, en que no funciona lntegralmente el 

derecho revolucionari.o del artículo 123, pues .entre otros princi

pios adopta el'de paridad procesal, retornando a la ficta igualdad 

entre el trabajador y el patr6n. El derecho mexicano del trabajo-
1 

contiene normas no s6lo proter.cionistas de los trabajadores, sino

reinvindicatorias que tienen por objero que éstas superen la plus

valía con lns bienes de la producci6n que provienen del régimen de 

explotaci6n capitalista. "La Nueva Ley supera a la anterior, y -

cumple lealmente con su funci6n de proteger y tutelar a los traba

jadores dentro del rég:i.men capHalistF1, abri.endo un oarentesi s de

paz social frente al inevitable cambio de las estructuras econ6mi-

cas Y. políticas en el porvenir". 
( 1) 

(1) Trueba Urbina Alberto y Trueba Barrera Jorge, Obra cita
da, péig:i.na XXIV, 
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Sin embargo, ese parentesis de paz se ve cuando constantemente por 

el grito angustinso del sector 1Jpri.mido por la explotaci6n capi t~ 

l:i.sta, que rlide sea una realidad la retnv5.ndicaci6n de sus dere

chos, El poeta que h·i. ?f1 de la Baja Cali forn:i a su tierra, Jesús -

Sans6n Flores, refleja en sus obras este clamor al escribir: 

"Ind~.o, cuando a tus hijos miras enfermus- en la misericordia de

campas yermos- bajo el solar nativo que el sol calcina,- si vives 

entre estiércoles y entre pajas -.Y el amo no te paga lo que tra

bajas, ¿ de que te sirve la medicina ?", 

0),- SALARIO QUE PERCIBE EL TRABAJADOR, 

El trabajador de las instituciones de seguros en nuestro país, -

percibe salarios demasiado raquíticos, nos referimos al salario -

por cuotf.1 d:i aria, dejando a un lado las demás prestaciones, que -

de acuerdo con la Ley forman parte del salario y que san muy po--

cas. 

La mayoría de los trabajadores que prestan sus servicios en estas 

instituciones, perciben el sueldo m'!nimo establecido por la Ley,

estos ascienden aproximadamente a un 60°/o de los empleados de la -

instituci.6n 1 un 15°/o percibe un salario de $100,00 a $150,00 m~s :... 

del salario mínimq, un 10°/o perc:tbe salarios de $500.00 a $1,000,00 

más del salario mínimo, un 10°/o perciben salarios hasta $5,000.00-

mensuales, un ff~ percibe salarios de $9,000,00 a $10,000.DO men-

sua~es y un 5°/o obtiene salar:i.os en n6mina de $10,1100,00 a -

$30 1 000,00 1 teniendo además libertan de pasar todos los gastos de 

representaci6n sin ningún requisito¡ otros de los que t:i enen opor 

tunidad 8e pasar gastos de representaci6n, son los trabajadores -



?2.-

que perciben salarios de $5,000.00 a $10,0DO.OD, pero ~stos nece

si.tan autorizaci6n de su jefe inmediato superior. 

Como podrá apreciarse, la mayoría de trabajadores de estas insti

tuciones, percibe el salario mínimo y no es posible salir de es~ 

tas condiciones, en virtud de que en estas instituciones se en- -

cuentra muy bien reglamentada esta situaci6n y el trabajador nun

ca puede ganar más, ya que al cumplir el aniversario de prestar -

sus servicios, si corre con suerte, se le aumentará la cantidad -

de $50.00 a SlOD.00 mensuales, siempre y cuando se trate del año

impar, porque si es un año par, las compañías no aumentan 1os sa

larios, ya que en los años pares, es cuando se ha venido aumentan 

do el salario mínimo, en este caso, el trabajador tiene qerecho -

unicamente a que se le ejuste su salario al salario mínimo nueva

estab lecido ¡ en el caso de que se le aumente en el año impar, es

te aumento est6 calculado para que al siguiente año, que corres-

pande el aumento del salario m!nimo, quede dentro de éste y en su 

defecto, quedará cnn un salario de $30.00 a $50.00 m~s arriba del 

m!nimo, pero con la inconveniencia de que tiene que pagar impues

tos y la cuota del seguro social. 

Un principio de nuestra Constituci6n y de la Ley Federal del Tra

bajo, que ni antes ni ahora se cumple en estas instituciones, es 

el consagrado en el artículo 86 de la Ley Federal del Trabajo y -

en ia fracci6n VII del apartado A del artículo 123 constitucional 

que dice: "VII.- Para trabajo igual, debe corresponder salario -

igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad", este es uno de

los ~~incipios que nunca se ha cumplido en estas instituciones, -

así como muchos más. 
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Cuando un trabajador pide aumento de salario, siempre se encuen~ 

tra con pretextos para fil logro del aumento, y si se dá el caso -

de que el trabajador tenaa interés en superarse y se encuentre ea 

tudiando en alguna escuela y la insfituci.6n le d6.oportunidad de

salir de su trabajo una hora antes del horario nonnal, se le pro

pone que para aumentarle el salario, es necesario c,.ie deje de es

tudiar y se someta al horario nonnal de les funciones de le insti 

tuc:i.6n, 

Para que el trabajador pueda lograr el permiso para salir ese ho

ra más temprano que necesita para sus estudios, 6ste debe correr

con mucha suerte y además tiene la obligaci6n de pagar ese tiempo 

que se le otorga, entrando a su trabajo más temprano de lo nonnal, 

o en su defecto tomar menos tiempo al medio d!a para comer •. 

En caso de que el trabajador despu~s de los argumentos que le ex

ponen para no aumentarle el salario, éste insista, se encuentra -

que lo 6nico que logra, es un aumento de $50.00, pero a la vez, -

tendrá la obligac:l.6n de pagar los impuestos y la cuota del seguro, 

por haber rebasado el salario mínimo establecido por la Ley Fede

ral del Trabajo, 

E),- DERECHOS Y PRESTACIONES DE QUE OOZA EL TRABAJAOOR, 

El trabajador que presta sus servidos en las instituciones de S!!_ 

guros, goza de los mismos derechos y prestaciones de que gozan t,E 

dos los trabajadores del p~ís, sin tomar en cuenta el giro del ne 

gocio, desde luego que estos derechos y prestaciones a los que es 

acreedor todo trabajador,porque así se estipula en la Constituci6n 
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y en le Ley Federal del Traba.jo, tan s6lo es en tenría, porque en 

la vida real, es raro el oatr6n que cumrile cnn la Ley y las comp~ 

ñías de seguros en este casn son las que menos cumplen con la le-

gislaci6n del trabajo. 

El trabajador de estas instituciones se encuentra con que cuenta

con derechos y prestaciones que la constituci6n y la Ley Federal

del Trabajo le otorgan, pero él nn puede hacer uso de ellos, ya -

que estos parece ser que se encuentran en un escaparate o en la -

lejanía del universo, y se les dice que tienen derecho a ellos, -

pera que no los deben tocar, ni hacer uso de ellos, sino 6nicamen 

te admirarlos y les está prohibido bajarlos del pedestal en .que -

se encuentran, as! es de que solamente deben contemplarlos. 

Ahora mencionarémos algunos de los derechos en concreto, a que -

tienen derecho todos los trabajadores, en este caso los enfocar~-

mas hacia los servidores de las inst~tuciones de seguros. 

Los trabajadores tLPnen derecho a exigir del patr6n el cumplimie!l 

to de cada una de las obligaciones estipuladas en el contrato de-
' 

trabajo, como son: El salario, vncaci.ones, jornada de trabajtJ, -

séptimo día, pago de las horas extras, días de descanso etc., - -

igualmente a cada una de las establecidas en la Constituci6n y en 

la Ley Federal del Trabajo, en su capítulo VIII de las obligar.io

nes de los patrones, Título Segundo, artículos 111 y 112 y la Nu~ 

va Ley Federal del Trabajo los consagra en su Título IV, capítulo 

I, artículo 132 y 133. 

La participaci6n de los trabajadores en las utilidades de las em-



' - -- ·-- --- -· -- -- - ·-·· 

?5.-

presas.- El mP.rito de la reglamentación de este derecho por pri

mera vez correspondi6 al gobernador del Estado de Coahuila, Lic. 

Gustavo Espinosa Mireles en el año de 1916, por decreto n6mero 30 

de di.cho Estado, De ahí pas6 a nuestra Constitución, el cual que 

d6 plasmado desde el año de 191?, y pas6 a la Ley Federal del Tr_!! 

bajo de 1931, en el capitulo V Bis del Título Segundo. En la Ley 

vigente, se encuentra consagrado este derecho en el capítulo VIII 

del Título Tercero, como puede apreciarse, este derecho hace mu-

cho tiempo que existe, el cual no se cumpl:f'.a en las instituciones 

de seguros, s'i.no hasta hace algunos años, yvarios de estos repa~ 

tos han dejado descontentos e los trabajadores, ya que en ocasio

nes, algunas inst-i.tuci.ones han otorgado repartos irrisorios, que

da pena recibirse, yfl que se trate de cantidades que fluct6an en-

~re $?5.00 y $120,00, 

El reparto de las utilidades se entrega a los trabajadores de es

tas insti tuc:i nnes después del mes de Mayo, y algunas de las comp!! 

ñias más importantes, de acuerdo con las estadísticas anuales, e!! 

tregan sus re~artos después del mes de Julio¡ como puede aprecia! 

se, esto ncurre después de ? meses de haber terminadD la compañía 

su ejercicio social anual; el año oasado, una comnañía se di6 el

lujo de entregar el reparto a sus trabajadores en el mes de Novia~ 

bre, todas estas violacinnes y otras más, ocurren sin que nadie -

proteste o las denuncie. 

La CrmstHuci6n Mexicana, en su fracci6n XVI del artículo 123, -

consagra otro de los derechos y de los más importantes que le o

torga el trabajador, y es el derecho de asociaci6n profesional o

formaci6n de sindicatos, para la defensa de sus respectivos inte-
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reses, este principio es uno de los que tácitamente tienen prohi-

bido todos los trabajadores que prestan sus servicios en las ins

tituciones de seguros. 

La fraccion XVII del artículo 123 constitucional apartado A, con

·sagra el derecho que tienen los trabajadores de lan~arse a la - -

huelga, éste es otro de los derechos que solamente.en teoría goza 

el trabajador de las instituciones de seguros, porque en la vida

real, le está estrictamente prohibido y nunca puede ejercer este

derecho. 

El derecho relativo a las mujeres, especificado en la fracci6n V 

del artículo 123, apartado A y en el artículo 110-8, fra?ci6n VI. 

Se establece en estos artículos el derecho que tiene la mujer de

ocupar el puesto que estaba desempeñando antes de ausentarse del-

trabajo, por causas de salud, o en el caso.de un parto, pero en -

estas instituciones, cuando ella regresa, después de estar ausen-

te por cual quiero dr. lns d11s causas antes mencinnadas, se encuen-

tra con que su· lugar está ocupado por otro trabajador y ella es -

puesta a disposici6n del departamento de personal, el cual tiene

' la misi6n de colocarla en distintos lugares, o sea de comodin, e~ 

ta medida es tomada con el fin de que el trabajador se enfade y -

renuncie por su propia voluntad, así la instituci6n se libera de

toda obligaci6n; los trabajadores en estus casos nuncA protestan

y se someten a la decisi6n arbitraria de la política .interna de -

estas instituciones. Esta medida es también tomada en contra de

todos los trabajadores que por enfennedad faltan a la instituci6n 

a cumplir con su obligac1.6n. 

El derecho de habitaci6n consagrado en la fracci6n XII del artíc~ 

\ 
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lo 123 constituc·!.nnal apartado A, este como muchos otras de los ya 

mencionadns que tiene el trabajador y que la Ley le 'ltorga en la

prácti.ca, ninguna i nst~ tuci6n cumpli6 con el, ni actualmente cum

ple, ya que este rengl6n no existe en la políti.ca interna que lle 

van las instituciones de seguros, 

Otros de los derechos que ti.enen los trabajadores de las insti tu

cjones de seguros son, el de someter los conflictos laborales a -

las resoluciones de las Juntas de Conciliaci.<Sn y Arbitraje, así -

como las indemnizac:innes por acci.dentes de trabajo y enfennedades 

profesionales. 

La intenci6n .de este i.nciso fué de tratar de enumerar algunos de

los derechos de que gozan o que deben gozar los traba.jadores·sin

excepci6n y de los que considerñmns en este caso los más importan 

tes, pero que desgracj.adamente muy pocos trabajadores son los que 

verdaderamente los tienen (por no decir que nadie), y a los trab~ 

jadores de estas instituciones, aún son más pocos los derechos -

que se les cumplen y algunos de los derechos mencionados,los tie

nen tácitamente prohibidos como ya se indic6, esta prohibici6n no 

se hace expresa ni se estipula en los contratos de trabajo, ya -

que s:i esto ocurri.era, sería LJn casn i ns6li to. 

Las insti.tuc:i.ones de seguros hacen parecer a la vista de todos, -

que aceptan estas nbl igacü1nes que t' enen para sus trabajadores y 

que ·serán respetadas y cumplidRs, pero en la práct:i.ca no cumplen

ni con la mitad de ellas, 

Al['!mas de las prestaciones que tenían lDs trabajadores que en es 
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te caso nos ocupa y que a mi modo de f)ensar deben considerarse -

como tales snn: El seguro social,- Para poder hacerse acreedor 

a esta prestaci6n era necesari.n que el trabajador aportara la -

tercera parte de la cuota que debía paaarse mensuB]mPnte. ~ me

ses de salario.- Estos se otorgaban en el mes de Dici.embre como

aguinaldo al trabajador y actualmente a esta prestaci6n se le -

llama gratificaciOn. Préstamos a largo plazo.- Estos deberían -

pagarse en el transcurso del año, con descuentos qui.ncenales y -

en caso de que no se llegara a cubrir dicho adeudo con los des

cuentos hechos del salario, se cubría la diferencia con el agui

naldo. Préstamos a corto plazo.- Estos préstamos debían liquida! 

se en la quincena siguiente en que se solicitaba. 

La úl ti.me de las prestaci.ones que en este caso voy a enumerar, es 

la que estas insti tuc:i.ones otorgaban mancomunadamente con el Ins

tituto del Seguro Social y que consistía en la entrega de un aña

de salario a los familiares del trabajador, cuando éste fallecía

estando en vignr su contrato de trabajo. 

Como mencioné, estas son las únicas prestaciones de que gozaba el 

trabajador de estas instituciones, o mejor dicho, las que cnnsid!!_ 

ro como tales, en virtud de que para esta época era opci6n del p~ 

tr6n otorgarlas o no, porque aún no se reglamentaban en la Ley F~ 

deral del Trabajo como ocurre actualmente, 

Como puede apreciarse en teoría, estos trabajadores aparentemente 

gozaban de todos los derechos y prestaciones que otorga la Ley, -

pero en la realidad son los que menos oportunidades tienen de de

fender sus intereses, y son ultrajados arbitrariamente sin que n!! 

die se preocupe por su situaci6n, 
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F).- OBLIGACIONES DEL TRABAJADOR. 

Las obl i.gaci ones de los trabajadores de las instituciones de seg!:!. 

ros, son princirmlmente las que establece el contrato realizado -

con el patr6n, así cnmo las establecidas por la Ley Federal del -

Traba.jo en su capítulo IX del t:!tulo II y sus art!culos 113 y 114 

de la anti.gua Ley¡ la nueva Ley los consagra en sus artículos -

134 y 135 del capítulo II t:!tulo IV. 

Nos referir~mos únicamente e les consagradas en le Ley antigua, -

en virtud de que el período que nos ocupe aconteci6 de 1969 hacia 

atrás y la nueva Ley entr6 en vi.gor el lo. de Mayo de 1970. 

.. 

El artículo 113 establece: "Son obligaciones de los trabajadores: . 

I.- Desempeñar el servicio contratado bajo le direcci6n del patr6n 

o su representente, a cuya autoridad estar~n sometidos en todo lo 

concerniente al trabajo. II.- Ejecutar este con la intensidad, -

~ddedo y esmern aproriiados y en le fonna, tiempo y lugar conven,i 

dos. III.- Resti.tuir al patr6n los materiales no usados y conser 

vAr en buen estado los i.nstrumentos .Y útiles que les hayan dado -

para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que ori

gine el uso natural de estos objetos, ni del ocasi.onado por caso

fortui to 1 fuerza ~eyor, o por mala calidad o defectuosa construc

ci.6n. IV.- Observar buenas costumbres durante el servicio. V.-

Prestar auxilio en cualquier t:i.empo QUI? se necesite, cuando por -

sin~estrn o riesgo inminente peligren las personas o los intere-

ses del patr6n o de sus compañeros rle trabajo. VI.- Observar las 

rUsposiciones del reglamento anterior de traba.jo registrado en la 

Junta de Conciliaci6n y Arbitraje corresprmd:i ente. VII.- Integrar 
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los organismos que establer.e esta Ley. vrn. - Snmeter } AS d-i. frre.o. 

cias que tennAn con Jos patrones en materiA de trabajo, a d: chos

organismos. IX.- Someterse de acuerdo con los contratos y regla

mentos, al solicitar su i.ngreso al servicio rJ durante él si. lo re 

quiere el patr6n, a un reconocimiento médico para comprobar qüe -

no padecen alguna incapacidad o enfermedad profesional, contagj_o

sa o incurable. X.- Comunicar al patr6n o a su representante, -

las observaciones que hagan par.a ev:i.tar daños y perjuic:i.os a los

intereses y vidas de sus compañeros o de sus patrones. XI.- Guar 

dar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales, así como 

de los asuntos administrativos reservados, coh cuya divulgaci6n -

puedan causar perjuicios a la empresa. XII.- Observar las medi-

das preventivas e higi.énicas que acuerden las autoridades compe-

tentes y las que indiquen los patrones para la seguridad y prote!! 

ci6n personal de los obreros. XIV.- Cumplir con todas las demás

obligacinnes que les impongan esta Ley y el contrato". 

La fracci6n XIII no se menciona, en virtud de que esta prestaci6n 

en las compañías de seguros no existe. 

El art!culo 114 reza: "Está prohj bido a los trabajadores: 

I.- Ejecutar cualquier acto que puede poner en peligro su propia

seguridad, la de sus compañeros de trabajo o la de terceras pers2 

nas, así como la de los establecimientos y talleres, o lugares en 

que 'el trabajo se desempeña. II.- Faltar al trabajo sin causa -

justificada o sin permiso del patr6n. III.- Substraer de la fá-

brica, taller o establecimiento, út:i les de trabajo, materia prima 

o elaborada sfo pemiso del rmtr6n. IV.- Presentarse al trabajo

en estedn de embriaguez o bajo le influencia de algún narc6tico o 
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drnga enervante. \/,- Portar armas de cualquier clase durante las 

horas cie labor, VI.- Suspender las labores, aún cuando pennanez

can en su puestn, siempre que tal suspensi6n no se deba a huelga

declarada y notificada legalmente, caso en que deberá abandonar -

el lugar del trabajo, VII.- Hacer colectas en el lugar en el que 

se desempeñe.el trabajo durante las horas de ~ste, salvo penniso

del patrón. VIII.- Usar los útiles y erramientas suministrados -

por el patr6n, para objeto distinto de aquel a que estan destina

dos y IX.- Hacer cualquiera clase de propaganda en las horas de -

trabajo dentro del establecimiento", 

La fracci6n VI en las instituciones de seguros es aplicada al tr~ 

bajador, cuando pára su trabajo por cualquier causa, ya que estos 

trabajadores tenían prohibido el derecho a la huelga. 

Estas obl i.gaciones son las que establece la Ley, pero en las ins

b. tuci.cmes do seguros, por medio de sus empleados, que ellos lla

man de confianza y que tienen un nombramiento de jefes de depart~ 

mento, obligan al trabajador a que preste sus servicios por más -

tiempo del estipulado en el cnntratq, y en algunos casos les soli 

c:i.tan que se presente a trabajar los díns sáb·:idns, Guando todas -

lAs instituciones descansan, riara que termine todo su trabajo y -

no se atrase, con .lo cual tendrá derecho a que al cumplir su ani

versarjo se le tome en cuenta, para ver si es posible aumentarle

su salario, 
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C A P I T U l O III. 

SITUACION ACTUAL Da TRABAJADOR DE LAS INSTITUCIONES DE 
SEGURJS. 

A).- Circular del mes de Abril de 1969, emitida por -
la Asociaci6n Mexicana de Instituciones de Seguros. 

8).- Artículo 23? de la ley Federal del Trabajo del 18 
de Agosto de 1931. 

C).- Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Ins
tituciones de C~dito y Organizaciones Auxiliares 
del 15 de Noviembre de 193?. 

o).- Reglamento de Trabajo de los. Empleados de las, In~ 
tituciones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares 
del 30 de Diciembre de 1953. 

E).- ,Nueva Ley Federal del Trabajo del lo. de Abril de 
19?0. 

F).- Decreto Presidencial del 13 de Julio de 19?2. 

G).- Artículo 123 Constitucional, Fracción XVI y XVII. 

e o N e l u s I o N E s • 
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3.- SITUACION ACTUAL DEL TRABAJADOR DE LAS INSTITUCIONES DE SEGU
ROS. 

A).- CIRCULAR DEL MES DE ABRIL DE 1969, EMITIDA POR LA ASJCIA 
CION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGURJS. 

8).- ARTICULO 23? DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEL 18 DE - -
AGOSTO DE 1931. 

C).- REGLAMENTO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIO 
. -

NES DE CAEDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL 15 DE MJ-
VI8.t3RE DE 193?. 

D).- REGLAMENTO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITUCI.Q 
NES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL 30 DE DI
CIEmRE DE 1935. 

E).- NUEVA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEL lo. DE ABRIL DE 19?0. 

F) .- DECRETO PRESIDENCIAL DEL. 13 DE JULIO DE 19?2. 

G).- ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL, FRACCION XVI Y XVII. 

El trabajador de las instituciones de seguros, se vi6 obligado a -

partir del mes de Mayo del año de 1969, a reglamentar sus relacio

nes laborales con el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las 

Instituciones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares. 

Con el sometimiento del trabajador a este reglamento inconstituci,e 

nal, lo único que gana es que su suelde mínimo, sera igual al que

rige en la zona de ubic.aci6n de la instituci6n, más un 50'/o, y a -

cambio de esto pierde arbitrariamente dos de l.os derechos co~sagr_!! 

dos en la Constituci6n Mexicana, que son el derecho·de asociaci6n-

profesional y el derecho de huelga. 



84.-

A),- CIRCULAR DEL MES DE ABRIL DE"l969 1 EMITIDA POR LA ASJ
CIACION MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUfUS, 

Con motivo de las inquietudes de algunos de los trabajadores de -

las instituciones de seguros, sobre la posibilidad de· formar sin

dicatos, y vi~ndose dichas instituciones en la imposibilidad de -

frenar estas ideas y despu~s de haber empleado sus medios caract~ 

r!sticos para frenarlos, a pesar de esas medidas, los trabajado--

res no parecen atemorizarse ante la amenaza de ser despedidos de 

su trabajo; al ir creciendo los adeptos a estas corrientes, las -

instituciones temerosas de que los trabajadores llegaran a sindi

calizarse, y por medio de esto pudieran presionarlas exigiendo el 

cumplimiento de todas y cada una de las garantías que otorga la -

Ley, acordaron acatar el único camino que encontraron para prote

ger sus intereses y para evitar la uni6n de los trabajadores, la

de someterse al reglamento inconstitucional que regía a los trab~ 

jadores que prestaban sus servicios en las instituciones bancarias 

y que les estaba expresamente prohibido formar sindicatos, 

Asi fué como por este medio, frenaron los ideales de los trabaja-
; 

dores que prestaban sus servicios en las instituciones de seguros, 

de las cuales fueron despedidos por haber sido los iniciadores de

estas inquietudes y algunos de ellos por el simple hecho de haber

manifestado su adhesi6n a estos trabajadores. 

Siendo Presidente de la Asociaci6n Mexicana de Instituciones de S~ 

guros el señor Guillenno G6mez Castelazo, se gir6 una circular a -

todas las instituciones de seguros del pais, para que a partir del 

dia lo. de Mayo del afio de 1969 se reglamentaran las relaciones l~ 
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bornlss conforme Al Reglamento de Traba,jn de los Empleados de -

las Instituciones de Cr~ditn y Organizaclones Auxiliares vigente. 

A fi.nes del mes de AbrU de dicho año, las instituciones de seg!¿ 

rus por medio de una circular interna, les notificaron a sus tr_!! 

bajadores el cambio que se había originado¡ se les daba a enten

der que este cambio ocurr.i6 con la finalidad de protegerlos y b,2_ 

neficiarlos, ya que dicho cambio les era beneficioso en todos ~ 

los aspectos y les otorgaba un s.in n.:imero de prestaciones y ben.2. 

ficlos que antes no ten!an. 

Una de las instituciones de seguros de las de más préstigio en -

el país emiti6 la sigulente circular: 

11 En el seno de la Asoci.aci6n Mexicana de Instituciones de S! 

guros se ha venido considerando la conveniencia de aplicar -

en todas las instituci.ones de seguros, el Reglamento de Tra

bajo para los Empleados de las Instituciones de C~dito y O.!: 

ganizaciones Auxiliares. 

La Direcci6n de nuestra compañía conociendo de.las necesida

des del personal y considerando los grandes beneficios que -

les reportaría a ustedes el implantar este reglamento, apoy6 

esta proposici6n. 

Por lo anterior, con verdadero gusto les informemos que a -

partir del lo. de Mayo pr6ximo, entrará en vigor esta deci-

si6n, a partir de esa fecha se modificarán todos los sueldos 

inferiores a $1,290.DO,· elevándose hasta esta cantidad, sal,!! 

ria m!nimo bancario para el Distrito Federal. 
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Asimismo, comunicamos a ustedes, que paulatinamente a partir 

de ese momento, se irán integrando una serie de benefic.ios y 

prestaciones que alcanzarán a todo el personal en general. 

Esperamos en que todos ustedes sabrán apreciar el alcance de 

esta decisi6n de la Direcci6n y del esfuerzo econ6mico que -

significa para la compañia". 

Como puede apreciarse, al leer el texto de la circular, le dan a 

entender al trabajador que le están haciendo un favor y lo están ~ 

beneficiando, pero no le dicen que a cambio de todas esas promesas 

le están coartando dos de los derechos fundamentales y que son la

dnica arma que tiene el trabajador para colocarse en un nivel igu~ 

litario con el patr6n, para poder defender desde esta postura sus

intereses, este derecho es en primer lugar el de asociaci6n profe

sional y el otro es el derecho a la huelga, 

Lo que por el momento hizo olvidar al trabajador estos derechos, -

fué la noticia del aumento de su salario, ya que se le estaba aume.o. 

tanda un 50% del que poseía, porque la mayoría de estos trabajado

res percibían el salario mínimo establecido por la Ley Federal del 

Trabajo; desgraciadamente esto lo vino a comprender apenas pasado

algunos días, en virtud de que dicho aumento se le esfumaba, porque 

se le exigi6 mejor presentaci6n personal, y la ventaja econ6mica -

que .aparentemente se les había otorgado no les alcanzaba para cu

brir sus gastos que ahora eran mayores a los que tenían, 

Asi fué como a causa de tratar de formar una coalici6n de trabaja

dores al servicia de estas instituciones para defender sus intere

ses, y la imposibilidad de las empresas de detener estas corrien-
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tes, se origin6 el acatamiento del Reglamento para los Empleados 

de las Instituclones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares. 

B).- ARTICULO 23? DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO DEL 18 DE 
AGOSTO DE 1931. 

El artículo 23? de la Ley Federal del Trabajo, a la letra dice: -

No pueden formar sindicatos las personas a quienes la Ley prohiba 

asociarse, o sujete a reglamentos especiales. Para los efectos -

del contrato colectivo, no serán admitidos en los sindicatos de -

los demás trabajadores de una empresa, los representantes del pa

tr6n que se mencionan en la segunda parte del artículo 4o. 

El artículo 23? de la Ley Federal del Trabajo establece que no pu!: 

den formar sindicatos las personas a quienes la ley prohiba aso- -

ciarse o sujete a reglamentos especiales. Primero debemos anali--

zar la fracci6n XVI del artículo 123 Constitucional, ya que expre-, 
samentre consagra los términos trabajadores y patronos, es decir,

aquellos que reunen los requisitos de trabajadores o patronos, ti!: 

nen el derecho de asociarse profesionalmente; manejando la 16g:i.ca-

jurídica, sostenemos que les es imposible formar sindicatos a to-

das aquellas personas que no reunan la calidad de trabajadores o P.,!;! 

tronos, precepto que es explícito en la fracci6n XVI del artículo-

123 Const.Ltucional. 

Es de suponerse que una garantía como lo es la fracci6n XVI del ª.!: 

tículo 123 Constitucional, determine con precisi6n los sujetos a -

quienes quiere proteger, y la Ley Reglamentaria que en el caso que 

nos ocupa es la Ley Federal del Trabajo, reglamente en el artículo 
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237 en su primera parte la prohibici6n de formar sindicatos a to

das aquellas personas a quienes la Ley prohibe asociarse; así - -

pues, solamente por razones ontológicas y llenando ciertos requi

sitos, se puede ser trabajador o patr6n, anicos que por su misma

calidad tienen derecho de asociaci6n profesional, pero sin embar

go aquellos trabajadores o patronos sujetos del derecho de asoci~ 

ci6n profesional, no podrán ejercitarlo ni gozar de sus beneficios, 

sino cuando est~n en pleno goce de sus derechos civiles, y si por 

alguna circunstancia o disposici6n de la ley pierden dichos dere

chos, de tal suerte que la Ley les prohiba asociarse, no podrán -

ejercitar el derecho de coalicl6n para formar parte de un'sindica-

to. 

Con objeto de normar nuestro criterio analizarémos el artículo 45-

del C6digo Penal, capítula noveno, relativo a la suspensi6n de de

rechos, que a la letra dice: -"La suspensi6n de derechos es de 2 -

clases: la.- La que por ministerio de la Ley resulta de una san-

ci6n como consecuencia necesaria de esta. 2a.- La que por senten-

cia fonnal se ~mpone como sanci6n. 

En el primer caso la suspensi6n comienza y cdncluye con la sanción 

de que es consecuencia. 

En el segundo caso, si la suspensi6n se impone con otra sanci6n -

privativa de libertad,· comenzará al terminar esta, y su duraci6n -

será la señalada en la sentencia. (
1
) 

El precepto que se transcribe va íntimamente ligado al artículo 46 

(1) Leyes y C6digas de México, Código Penal, Ed. Porrua, S.A. 
1971, pág. 21. 
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que dice: "La pena de pr:Lsi6n produce la suspensi6n de los de

rechos polítJ.cos y los de tutela, curatela, ser apoderado, deferr 

sor, albacea, perito, depositario o interventor judicial, síndi

co o interventor en quiebras, árbitro, arbitrador o representan

te de ausentes¡ la suspensi6n comenzará desde que cause ejecuto

ria la sentencia respect:Lva y durante todo el tiempo de la cond~ 

na". ( 1) 

Del contenido del artículo 45 del C6digo Penal, en su fracci6n I, 

que transcribimus, se deduce que es aplicable en fonna gen~rica-

tanto a los trabajadores como a los patrones refiriéndose al ob

jeto de nuestru estudio, es decir, personas a quienes la Ley - -

prohibe asociarse, ya que la suspensi6n de derechos en cuanto a

la posibilidad de que un sujeto pueda invocar el derecho de coa

lic:i.6n, cuando se encuentra purgando una condena, le estaría ex

presamente prohibido como lo establece la Ley en la fracci6n pri 

mera del artículo invocado. 

La anterior afirmaci6n está apoyada en la fracci6n primera, ya que 

existe la posibilidad de que un grupo de reclusos que tengan la -

calidad de trabajadores o patrones por las actividades que reali

cen en el penal de que pretenda coaligarse para formar un sindica 

to, ya que reunen las condic~ones y características de trabajador 

o de patrones, s6lo que al privarse por una sentencia definitiva

y ejecutoriada a una persona de su libertad, resu1ta como conse-

cuencia necesaria de la sanci6n impuesta, el que no puedan ejerc,i 

tar el derecho de coalici6n, ya que de lograrse ~ste, los reclu-

sos podrían pedir vacaciones, aumentos de sueldo, prestaciones s2 

(1) Leyes y C6digos de M~xico, C6digo Penal, Ed. Porrua, S. 
A. 1971, pág. 21. 



90.-

ciales etc., y al no cumplir los patrones con las peticiones fo! 

muladas, podrían en todo caso lanzarse a la huelga, cosa absurda 

por la diciplina que se debe tener en un recinto penal, por lo -

que es de mencionarse que con apoyo en el precepto referido, no

pueden prohibírseles expresamente en la Ley, el formar coalicio

nes a las personas citadas¡ en el mismo caso se presenta en las

personas que tengan las características de patr6n, ya que al su§_ 

pend~rseles de sus derechos, estos no pueden coaligarse y por e!:!. 

de no estarán en la posibilidad de constituir un sindicato pat?E 

nal por las mismas razones que fueron expuestas con anterioridad. 

Otro de los casos previstos expresamente por la Ley, respecto a -

personas a quienes la misma Ley prohibe asociarse, se encuentra -

en la Ley de Quiebras y &Jspensi6n de Pagas, ya que en su título

tercero que se denomina: "De los efectos de la declaraci6n de la 

quiebra" 1 el capítulo pri.mero se refiere a: "Efectos en cuanto a 

las personas del quebrado". En su secci6n primera nos dice: "Li 

mitaciones en la capacidad y en el ejercicio de derechos persona

les"¡ encontramos que el artículo 83 reza: "Por la sentencia que 

declare la quiebra, el quebrado queda privado del derecho de la -
i 

administraci6n y disposici6n de sus bienes y de los que adquiera-

hasta finalizarse aquella". ( 
1

) 

Por lo que respecta a las personas morales, el artículo 89 se en

carga de establecer qu'e "En las quiebras de sociedad!:!s, estas se 

rán representadas por quienes detenninen los estatutos y en su de 

fecto, por sus administradores, gerentes o liquidadores, quienes

estarán sujetos a todas las obligaciones que la presente Ley imp2 

(1) Leyes y C6digos de M~xico, C6digo de Comercio, pág. 397. 
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ne a los fallidos". A falta de todos los anteriores, actuará en 

representaci6n de la sociedad un Agente del Ministerio Público.(
1
) 

Con la s61.a lectura del articulo 83 se afirma que el quebrado se 

encuentra privado del derecho de administración y disposici6n de 

sus bienes.· 

En el caso que se determina, no podrán invocar el derecho de coa

lici6n .para formar un sindicato patronal, porque expresamente lo

determinan las leyes, aún llenando los requisitos de ser patr6n,

no podrá asociarse can otros patrones y ejercitar el derecho de -

coalición. En caso de personas morales, lo encontramos en el ar-

ticulo 89. 

Asimismo, cuando un administrador o gerente quiera ejercer el de

recho de coalici6n en representación de dicha sociedad, la Ley se 

lo prohibe expresamente, ya que se encuentra en el mismo caso de

los quebrados, por tal motivo no podrán invocar con la represent~ 

ci6n que ostentan, el derecho de asociación o coalición. 

En el capítulo II del título V, de la Ley que analizamos, se refi~ 

re: "De la rehabilitaci.6n", vemos en el articulo 383 que dice: -

''Los quebrados fraudulentos s6lo podrán ser rehabilitados si hubi~ 

sen pagado íntegramente sus deudas, y después de transcurrir tres

años desde el cumplimiento de la pena que les fuera impuesta". (
2

) 

Es decir, que una vez que el quebrado cumpla con los requisitos del 

artículo anterior, podrá estar en pleno goce de sus derechos, y es-

(1) Leyes y C6digos de Méx. C. c. pág. 398. 
(2) Leyes y C6digos de Méx. e.e.- Primera S.A., pág. 455 y 456, 
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entonces cuando puede invocar el derecho de asoc.iación. 

Hemos analizado los presupuestos en que la Ley expresamente esta

blece las personas que no pueden asociarse. Con lo E1nteriur for

mamos nuestro criterio, 

Para afirmar que la prohibici6n en cuanto a les personas de asu~ 

ciarse, deberá estar expresamente consagrado en la Ley, ya que.no 

es facultad de la autoridad el restringir el derecho de asociaci6n 

a las personas, ya que esta prohibici6n deberá derivarse forzosa

mente de la Ley, 

Los reglamentos especiales,- El estudio de los reglamentos espe

ciales como parte del desarrollo de este trabajo, implica en pri

mer lugar la necesidad de aclarar que se trata de un proceso de -

interpretación a determinados conceptos, que limitativamente se -

exponen en la primera parte del artículo 237 de la Ley Federal ~ 

del Trabajo, En efecto, el mencionado precepto establece, como -

limitaci6n el de formar sindicatos, el de que la Ley imponga a -

las personas la obligación del sometimiento a1 reglamentos especi~ 

les; como la Ley no precisa qu~ debe entenderse por reglamento es 

pecial ni como configurar su naturaleza , ni sobre que materia de 

berá versar el estudio de estos capítulos, deberá referirse cons~ 

cuentemente a dos situaciones impuestas por la hennenéutl.ca, rec!:!_ 

rrir al sometimiento del artículo 23?, a las reglas generales de

interpretación en funci6n de cunsideración de tipo histórico, 

ideol6gico, sistemático y doctrinario que además dentro de la ló

gica jurídica permitan desentrañar el criterio del legislador so

bre los reglamentos especiales o sea en otras palabras el sentir-
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impuesto dentro del citado ordenamiento de la Ley adjetiva, pero 

al mismu t:Lempo tener presente lo que se entiende por reglamen-

tos especiales dentro de la Ley común. Esta segunda funci6n es

tá perfectamente justificada porque los principios generales del 

derecho deben ser supletorios para llenar las lagunas de la Ley

del Trabajo, como este propio ordenamiento lo señala en su artí

culo 16 que a la letra dice: "Los casas no previstos en la pre-

sente Ley o reglamentos, se resolverán de acuerdo con la costum

bre y el uso y en su defecto por los principios que se deriven -

de esta Ley por los del derecho común en cuanto no lo contraríen 

y por la equidad, tanto resulta imperioso acatar los canales i!:!,

terpretativos del derecho, con el fin de establecer la certera -

interpretaci6n de reglamentos especiales; para este efecto y en

tendido ya que se están siguiendo los principios generales del -

derecho común y buscando en ellos conforme a nuestro sistema ju-

rídico la adopción de las normas interpretativas, debe observar

se que el artículo 11 del Código Civil vigente para el Distrito-

y Territorios Federales, expresa: "Que las leyes que establezcan 

excepciones a las reglas generales, no son aplicables a caso al

guna que no esté expresamente espec~ficadu en las mismas excep-

ciones". Por lo tanto, s:L el principio general que prevalece en 

el caso que nos ocupa, éste constituye un derecho general para -

las personas al c~aligarse ¡:iara formar sindicatos, la Ley que e.2_ 

tablezca excepciones a esta regla general porque así puede ente~ 

derse la prohib.ic:i.ón por cuanto que imi:i1me 1 ina l:Lmi tac i.ón o res

tricci6n, deberá entenderse que implique una si tuac ~t5n genérica

tan abstracta que S8 opone de manera peligrosa al principiu de -

asocLac:ón profesicnal; porque esta excepci.ón obliga a declarar

un caso de pr1:ihibic.: ón sin determinar de manera específica su --
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ambito de aplicaci6n, ya que la palabra de especial no encierra 

una connotaci6n ni se limita dentro de los campos 16gicos de es

pecialidad, temporabilidad y materia; ahora bien, si se toma en

cuenta el peligro que impone esta ambigüedad de la Ley Laboral y 

· si se establece la observaci6n del artículo 11 de la Ley Civil -

de manera supletoria, resulta entonces que el artículo 23? es per 

nicioso en su aplicaci6n por el caso de su ambigüedad y la falta 

de precisi6n a que nos hemos referido e igualmente porque carece 

de sentidll 16gico, porque imponiendo un caso de excepci6n desvir 

tua su aplicabilidad ya que no existe dentro de la Ley objetiva

el señalamiento específico de los casos expresamente señalados -

como de excepci6n; salta a la vista esta doble deficiencia, toda 

vez que al hablar de reglamentos especiales, no señala n~nguna -

detenninaci6n específica sino al contrario, genérica, pues se tr~ 

ta de una connotaci6n dotada de sentido de universalidad que ame

rita una definici6n. A mayor abundamiento·y s6lo para confirmar

que en nuestro derecho la interpretaci6n somete a las normas jurf 

dicas, dejarémos anotado tembi~n que el artículo 19 del menciona

do Código Civil previene que las controversias judiciales del 6r

den civil deberán resolverse conforme a la letra de la Ley o a su 
' 

interpretaci6n jurídica; a falta de ley se resolverán de acuerdo

ª los principios generales de derecho, lo que se corrobora con el 

artículo 16 de la Ley Federal del Trabajo antes transcrito, 

Debemos concluir entonces que las controversias judiciales del º! 

den laboral deberán resolverse conforme al texto de la Ley Fede~ 

ral del Trabajo o a su interpretaci6n jurídica, y que en los ca~ 

sos de ausencia de preceptos aplicables, dichas controversias se

resolverán de acuerdo a los principios generales de derecho, con-
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forme a estas consideraciones la dificultad que suscita la apli

caci6n del articulo 237 de la Ley Federal del Trabajo, por cuanto 

a la li•ni taci6n que se señala para los casos de existencia de re

glamentos especiales; si de acuerdo a tales fuentes de informaci6n 

la interpretaci6n del precepto nos obliga a contemplar el conte

nido general de la Ley del Trabajo, la doctrina social en que se

inspir6 su carácter proteccionista en favor de la clase trabajadg, 

ra, el momento hist6rico en que Sf:l vino cumplimentando confonne a 

su contenido comCJ parte de un movJmiento emansipador dentro de la 

revoluci6n mexicana, la naturaleza del medio social en que se cum 

pla la garantía impuesta pnr lus regímenes gubernamentales que la 

expidieron, los que la interpretan y la vienen ejecutando, la Pr'2 

tecci6n especifica para determinados grupos de trabajadores cuyas 

condiciones de trabajo señalan circunstancias especiales de cará~ 

ter productivo, todo ello nos conduce a contemplar el fen6meno de 

una clasificaci6n especifica en las relaciones de trabajo, así C,2 

mo se hizo para los servidores de los poderes de la uni6n, respeE_ 

to de los cuales existe el estatuto jurídico de los trabajadores

al servicio del Estado, 

Es preciso hacer una distinci6n necesaria para nuestro estudio de 

qu~ reglamentos especiales no se refieren a los reglamentos del -

ejecutivo, los que. necesariamente presuponen la existencia de le

yes que reglamentar, sino que se refieren al contenido de las le

yes sobre determinada materia que por ¡a naturaleza de su activi

dad !equiere de reglamentaci6n especial, la anterior afinnaci6n o 

sea aquella en la que no se puede equiparar a los reglamentos del 

ejecutivo como reglamentos especiales, se hace en virtud de que -

los primeros tienen un origen y ambito de aplicaci6n totalmente 
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distinto al del origen y ambito de aplicaci6n de los reglamentos 

especiales; la configurac.i.6n de los reglamentos especiales, ver

sará sobre las condiciones específicas de una activ.Ldad cuya na

turaleza y desarrollo interfiera o afecte los principios funda-

mentales establecidos en la Constituci6n Federal de la República, 

es decir la materia o sea el contenido especifico de un trabajo -

dará origen a un reglamento especial ya que la naturaleza misma -

del trabajo exige que se sujete a los que llamamos reglamentos e~ 

peciales. 

Cabe ahora tratar el objeto mismo de los reglamentos especiales,

los cuales tratarán como materia las condiciones específicas de -

una actividad; necesitamos determinar que clase de actividad, es

tarán sujetos a reglamentos especiales no olvidando que serán to

dos aquellos que interfieren o afecten los principios fundamenta-. 
les establecidos por la Constituci6n General de la República, por 

ejemplo aquellos que interfieren la seguridad; así, vemos que el

ejercito nacional no podrá hacer uso del derecho de coalici6n, ya 

que se controvee en el reglamento especial prohibiéndoseles tanto 

a los miembros de la armada, la marina y la aviaci6n, formar sin-

' dicatos, toda vez que sus actividades interfieren y afectan los -

principios fundEl!lentales establec:idos en la Constituci6n Política, 

ya que la funci6n determinada a las corporaciones militares es la 
-·-·-·---- -----~----

--------'-----~eguridad-micional .- ------------ -

Existe otro caso en el que por encontrarse sujetos a reglamentos

especiales los trabajadores al servicio del Estado, tienen una m,!?_ 

dalidad por la que se encuentran expresamente reguladas sus acti

vidades como lo establece el Estatuto Jurídico de los trabajadores 



9?.-

al servicio del Estadu, así habrémos de configurar a todas aque

llas materias, que por mandato interpretativo de aplicaci6n de -

nuestra ley fundamental siguen los mismos cauces CJ.ie hasta la f~ 

cha han obedecido las otras materias de actividades, que a causa 

de un cumplimiento, una naturaleza típica especial o suigéneris

para las que· no será posible establecer, adoptar o cumplir reglas 

generales de trabajo en definitiva, otra materia el contenido de 

las condiciones espécíficas de u~a actividad, cuya nat:µraleza i,!l 

terfiere o afecte los principios fundamentales de la Constitucidn 

General de la República, los que habrán de configurar el sentido 

y alcance del concepto de reglamento especial. Para dar la deb,i 

da interpretaci6n a este concepto habrá que contemplar la rela-

c i6n de dichos reglamentos especiales existentes hasta hoy y cu

ya naturaleza específica, está imponiendo un sistE111a en que .el -

legislador señale el ámbito de protecci1~n que en todo caso está

llamado a trasar las ventajas para el sujeto de dicha actividad, 

sin otra taxativa que lo que impone el orden constitucional, el

interés público y las instituciones jurídicas que nunnan la vida 

del derecho en México¡ finalmente, puede afinnarse tJJe la regla

mentaci6n especial a que tal activi~ad se sujeta no es una.proh_i 

bici6n al principio de asociacidn, de tal manera que tiene la 9,2 

rantía de los sujetos que la desarrollan, sino que por el contr! 

ria un tntento de salvaguardar, todavía más las fonnas de contr.!! 

taci6n en donde el orden público, el interés social y las insti

tuciones, reclaman un cuidado más dete~ido y acucioso por parte -

del legislador en beneficio de tales sujetos. 
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C).- REGLAMENTO DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITU
CIONES DE CREDITO Y ORGANIZACIONES AUXILIARES DEL 15 -
DE f'{)VIEMBRE DE 193?. 

El primer reglamento de trabajo de los empleados de las institu

ciones de cn§dito y organizaciones auxiliares, fué publicado en

el Diario Oficial el 29 de Noviembre de 193?, después de haber -

pasado 6 años de vigencia de la Ley Federal del Trabajo; este r~ 

glamento regiría anicamente a los empleados de las instituciones 

bancarias y de las demás instituciones de crédito existentes en

el país, as:! como a los que prestaban sus servicios en las empr~ 

sas auxiliares. 

En esta década fué cuando empezaba a tener auge la rama del·segu-

ro en México y se fundaron varias compañías con capital mexicano, 

el trabajador de estas instituciones se regía en esa época y has

ta 1969 con la Ley Federal del Trabajo, pero sin tener éste muchas 

libertades, y le infundían la idea de que por tratarse de institu

ciones nuevas, no podría dársela todo lo que la Ley Federal del -

Trabajo les prometía. 

El Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de 

Cr6dito y Organizaciones Auxiliares constaba de 26 artículos ani

camente, los cuales estaban muy bien elaborados para la protecci6n 

íntegra del capital y la explotaci6n despiadada del trabajador; -

-así, tenemos que en el artículo 2o. establecía que: "No quedan ~ 

sujetos al presente reglamento, los servicios de los corresponsa

les y agentes de las instituciones de crédito ni los que desempe

ñen funciones similares a estos, en virtud de regirse esas activl 

dades por las disposiciones de las leyes mercantiles". 
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A la simple lectura de este artículo, se aprecia que expresamen

te se marginaba a los agentes de la protecci6n de este reglamen

to, siendo que éstos eran los que realizaban los contratos entre 

el Banco y los partículares, y recibían a cambio de este servi-

cio una comisi6n comu retribuci6n; pero se les consideraba agen

tes mercantiles; a los corresponsales se les paga igualmente una 

comisi6n por cada uno de los actos que realiza a nombre del Ban

co y que le dejan un beneficio, porque en el caso de que la ac-

ci6n ejecutada por el corresponsal no redundare en ganancia hacia 

el banco, estas instituciones no les otorgan ninguna comisi~n. 

El artículo 3o, reza: "Los contratos sobre trabajos eventuales

no quedarán sujetos a este reglamento. Los derechos y obligaci2 

nes de las partes se regularán por el contrato que celebren y -

por las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Trabajo". 

Los trabajadores que se encontraran en el caso del artículo ant~ 

rior, deberían regirse can la Ley Federal del Trabajo, lo cual nos 

indica que las instituciones tenían la facultad de aplicar indis

tintamente cualquiera de las leyes cuando les significara benefi-

cio. 

El artículo 5o. establec!a: "Los aprendices únicamente estarán 3 

meses con un sueldo proporcional a los servicios que preste". 

En el caso anterior las instituciones gozaban de 90 días para ex

plotar sin ninguna consideraci6n al trabajador, pagándole el sala

rio que más les conviniera y que de acuerdo a su criterio por la -

facultad que les otorgaba el artículo anterior, era el salario ju~ 

to por el servicio prestado. 
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El articulo 60. establecía la existencia de un escalaf6n¡ el at'

ticulo 9o. la jornada de trabajo de 42 horas a la semana¡ el at'

ticulo lOo. el pago de las horas extras¡ el articulo 120. vaca-

ciones; el artículo 160. aguinaldo. 

El articulo l?o. concedía: "Que al llegar a los 60 años de edad, 

todo empleado en servicio tendrá derecho, a una pensi6n vitalicia 

de retiro, la que podrá ser impuesta por el patr6n únicamente - -

cuando el empleado ya no pueda desempeñar eficazmente sus labores". 

Al leer estos artículos, nos damos cuenta que en todos y cada uno 

de ellos le conceden al trabajar un derecho, el cual queda sup~di 

tacto al patrón para otorgarlo o negarlo, porque €!1 es el único que 

puede indicar cuando y como debe otorgarse a su trabajador. !gua]; 

mente se puede constatar que la redacci6n de los artículos está -

hecha con la finalidad de favorecer en todos los aspectos a estas 

instituciones, así tenemos que con estas facultades, ellos hic:i.e

ron muy buen uso de ellas, 

Este Reglamento oblig6 al ·trabajador a someter sus problemas lab,a 
i 

rales a la Secretaria de Hacienda y Cr~dito Público, a trav€!s de-

la Comisi6n Nacional Bancaria, 

--En-el--artícuio 25, expresamente le están prohibiendo-al--trabaja.,.

dor ·la suspensi6n de lábores, y en el caso de ocurrir.esta sin la 

autorizaci6n de la Comisi6n Nacional Bancaria, se dará por termi

nado el contrato de trabajo¡ en este articulo es donde se está -

coartando el derecho a la huelga que tienen todos los trabajado-

res, consagrado en el articulo 123 constitucional fracci6n XVII. 
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D) .- REGLAMENlD DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LAS INSTITU

CIONES DE CREDITD Y ORGANIZACIONES AUXILIARES 08_ 30 -

DE DICIEM3RE DE 1953. 

El Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de 

Crédito y Organizaciones Auxiliares, fué publicado en el Diario -

Oficial el 30 de Diciembre de 1953, bajo el régimen de Adolfo Auíz 

Cortinez, y consta de 42 articulas divididos en 8 capítulos~ 

Capitulo I.- Del Personal-de las Instituciones de Crédito y Organ! 

zaciones Auxiliares. 

En este capitulo se estipula quienes son considerados trabajadores, 

pennanentes, a prueba y temporales o eventuales, el articulo 60. e~ 

tablece la formaci6n de una bolsa de trabajo encargada de centreli-

zar las vacantes y recomendar las colocaciones del personal¡ a la -

fecha hace aproximadamente 4 años que pertenecen a este sistema las 

instituciones de seguros y en estas aún no existen las bolsas de ~ 

trabajo que menciona el artículo 60. y además las vacantes siempre-

son otorgadas a persones recomendadas de los jefes, y nunca es con-

siderada la antigOedad y la capacidad del trabajador existente; el

artículo ?o. sigui6 la trayectoria del Reglamento anterior, el cual 

marginaba al agente y al corresponsal de la protecci6n de ~ste, ye-

que no los consideraba trabajadores, principio que va en _c<:mtra da

la Nueva Ley Federal del Trabajo y que a pesar de eso sigue vigente 

------------- -- - y es aplicado dentro de estas instituciones. 

Capítulo II.- Escalafones y tabuladores. 

En las instituciones de seguros no existen tabuladores para clasifi 

car al trabajador por antigüedad y categorías y lo confirma la exi~ 
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tencia de trabajadores con diez años de servicios y que obtienen 

el salario mínimo, siendo estos los que preparan a los trabajado

res nuevos, los cuales casi siempre entran ganando salarios más -

elevados y ocupan igualmente puestos de una jerarqu!a mayor y to

do esto se debe gracias a la amistad con los superiores. Como ya 

se mencion6 1 las vacantes casi nunca se les dan a los trabajado-

res ya existentes dentro de la instituci6n, sino que se emplean a 

personas nuevas pero recomendadas por altos funcionarios de la -

instituci6n y se les otorga salarios altos sin conocer el trabajo 

que deberán desempeñar. 

El art!culo 101 regula la existencia de tabuladores para fijar los 

salarios que deban percibir los trabajadores de acuerdo a su tra

bajo; en la rama de seguros no existen, lo único que realizan es

tas compañías son estudios para valuar puestos según indican ellos, 

el inconveniente que existe en estos casos, es que las personas e!!. 

cargadas de estos estudios no conocen la rama del seguro, por lo -

tanto no esten capacitadas para poder valuar éstos el trabajo que

es desempeñado'en una instituci6n de seguros por un trabajador de

terminado. 

Capítulo III,- Salarios y Gratificaciones. 

Este cap!tulp es el único que se cumple en las instituciones de s~ 

guros, ya que todo lo ~ealiza dentro del Reglamento. 

Cap!tulo IV.- Joniada de Trabajo, Horas Extras, Vacaciones y Despido. 

La jornada diaria de trabajo en estas instituciones es de 7 horas Y 

media, teniendo la obligaci6n de presentarse a su trabajo entre las 
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8 y 9 A. M. y saliendo por la tarde entre las l? y 19 P. M., con 

un intennedio para ingerir sus alimentos, Como se observa, con -

los horarios de trabajo que existen se imposibilita al trabajador 

para que pueda emplearse en otra cosa¡ el trabajador por lo regu

lar siempre sale a la hora indicada si no tiene trabajo, porque -

si tiene, el jefe del departamento le solicita y en algunos casos 

hasta le exige para que se quede trabajando hasta más tarde, para 

que termine con el trabajo¡ en algunos departamentos en los cua-

les el trabajo se facilita para darle tarea al trabajador, se le

dá y tendrá que salir un poco más tarde cuando no termine con es

ta tarea en las horas normales de trabajo, ya que si no lo hace,

se le va acumulando el trabajo, en virtud de que el día siguiente 

recibirá por la mañana el trabajo que deberá realizar ese día, y

así lo recibirá sucesivamente día con día, hasta que llegue a te

ner tanto trabajo, que tendrá que asistir a trabajar los días sá

bados, debiendo hacerlo sin percibir ninguna remuneraci6n; pero -

si el trabajador llegara a terminar con su tarea del día entes -

de la hora señalada pera la salida, recibirá més trabajo; en es-

tos departamentos que se facilita este sistema cuando el trabaja

dor se queda a trabajar por no haber terminado su tarea diaria, -

no se le toma en cuenta para su beneficio, antes bien se le repr,g 

cha, pero en cuanto no se pueda aplicar este sistema, el tiempo -

que se queda a trabajar después de las horas normales de trabajo, 

se le tomará en cuenta al trabajador para aumentarleelsalBríii;=

a este sistema le llaman las instituciones y directamente los je

fes. de departamento, hacer méritos, los cuales tendrán que ser d~ 

rente todo un año, y con una s6la vez que el trabajador no se qu~ 

de a trabajar cuando así se le solicite o que desobedezca las ins 

trucciones del jefe del departamento, pierde todos los méritos --
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que según ellos había ganado cuando acataba todo lo que se le i!!, 

dicaba, y perderá la oportunidad de que al cumplir el aniversario 

de ingreso pudiera habersele aumentado el salario. 

Horas Extras.- Unicamente se pagan horas extras cuando no es po

sible tenninar el trabajo con el horario diario y con los met6-

dos antes mencionados, hasta entonces es cuando se proponen pa-

ger tiempo extra; algunas compañías s! cumplen con los requisi-

tos de no trabajar más de tres días a la semana, pero la mayoría 

obliga al trabajador a hacerlo -todos los días, y le empieza a p~ 

gar este tiempo despu~s de 2 o 3 meses de haber comenzado a tra-
• 

bajar horas extras, pagándole cada quincena únicamente 9 horas a 

la semana, para no incurrir en una violaci6n y no tener que pa-

gar triples las horas excedentes a las 9 semanarias como lo est~ 

blece la Ley; en los departamentos de emisi6n, en los cuales la

mayor!a de trabajadores son mujeres, se les paga a destajo el 

tiempo extra, as! se liberan las instituciones de pagar horas 

con un 20CJ'jb de recargo como lo estipula la Ley y ante la Ley nu!!. 

ca aparece el empleo de mujeres en tiempo extra. 

Las Vacaciones.- Estas son otorgadas al trabajador cuando el je

fe del departamento lo indica, y los que se quedan trabajando d! 
berén realizar el trabajo que el vacacionista desempeñaba, lo 

grave de este sistema ,para el trabajador, es de que cuando únic~ 

mente son dos empleados del departamento, el que queda tendrá -

que hacer el trabajo de los dos, sin recibir ayuda de ninguna e~ 

pecie. 

En el artículo 19 se establece la prohibici6n de la suspensi6n -
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del trabajo y en caso de que esto suceda, la rescisi6n automát,! 

ca del contrato de trabajo. 

Despido.- Antes de despedir a un empleado, se recurre a muchos

métodos para que él renuencie, y si no lo logran le proponen un 

porcentaje de su indemnizaci6n, y si se dá el caso de que no ~ 

acepte y se sostiene soportando todos los sistemas y argucias -

por parte del patr6n para que renuncie y no lográndolo éste, no 

le queda otra alternativa que despedirlo otorgándole todo lo 

que la Ley le concede. 

Capítulo V.- De las Prestaciones de carácter cultural. 

Ninguna de las prestaciones establecidas en este capítulo se cum

plen en las instituciones de seguros, pués en estos organismos no 

existen bibliotecas ni ciclos de conferencias para sus trabajado

res, mucho menos se cumplirá con lo establecido para otorgar be~ 

cas a sus trabajadores o a los hijos de éstosen caso de que ten~ 

gan deseos de estudiar y superarse¡ a los únicos que se les paga

la estancia en otros lugares para realizar estudios o asistir a -

conferencias, es a los jefes administrativos y gerentes, as! como 

directores; como puede apreciarse, a todos los que se les otorga, 

son considerados empleados de confianza y ejecutivos. 

Capítulo VI,- De las Prestaciones de carácter Social. 

En cuanto a lo establecido de los 45 días que deben darse a la -

trabajadora que va a dar a luz, antes y después del alumbramiento, 

las instituciones de seguros emplean el siguiente método para bu! 

lar la Ley, en estos casos buscan la forma de liquidar a la trab,!;! 

jedara y así evitarse el pagarle su salario durante los 90 d!as -
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que estará sin trabajar; en caso de que no puedan liquidarla por 

que esto no sea posible, lo único que se le dá es su salario y -

las demás prestaciones que establece esta Ley no se le cumplen,

como son el mes de sueldo para ayuda del alumbramiento y la ca-

nastilla a que tiene derecho, además, la trabajadora· se encuen-

tra que al regresar a su trabajo, después de haber estado ausen

te los días antes mencionados, su puesto está ocupado por otra -

persona, y ella es puesta a disposici6n del departamento de per

sonal, el cual se encargará de buscar la forma para que ella re

nuncie sin responsabilidad para la instituci6n. 

La pensi6n vitalicia a que se hace acreedor un trabajador cuando 

cumple 35 años de servicios y contando con 55 años de edad, o en 

su defecto 60 años de edad y con cualquiera que sea su antigQedad 

de prestaci6n de servicios en las instituciones que nos ocupa, no 

se cumple este principio, en virtud de que existen instituciones 

que tienen 1 o 2 empleados que perciben dicha pensi6n, y sin em

bargo dentro de la misma siguen prestando sus servicios varios -

trabajadores que cuentan con más de 60 años, por lo cual d13berían 

estar jubilados, pero no lo hacen para evitar estar pagando sin -

recibir ningún beneficio. 

Capítulo VII.- Prestaciones de carácter econ6mico. 

Los créditos a que tiene derecho el trabajador es letra muerta, en 

Virtud de que a corto plazo Únicamente le prestan cuando se encuen 

tra grave un familiar, ocurre esto, en virtud de que la Ley le dá

esa facultad al patr6n, al establecer que en caso grave y a juicio 

de las instituciones se otorgará el préstamo; los créditos para la 

compra de casa nunca los otorgan, es más fácil conseguirlo en otra 
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instituci6n que dentro de ésta; la obligaci6n que existe por Pª.!: 

te del patr6n de conseguir artículos de primera necesidad, con -

un lOo/o de descuento por lo menos, las instituciones de seguros -

han encontrado una forma muy sencilla para hacer creer que cum

plen con esta obligaci6n, la fonna es la siguiente, otorgan una

pensi6n para la despensa, que fluctúa entre los $10.00 y $14.00-

mensuales, al trabajador le asignan la cantidad de $14.00 mensu~ 

les, un peso menos para la esposa si éste es casado, o a la pe~ 

sana que depende de él, dos pesos menos a la segunda persona y -

as! sucesivamente hasta llegar a $10.00 por persona mensuales, -

as! es de que con esta fonna burlan la Ley, y e criterio del pa

tr6n, éste cumple con ella. 

El subsidio que se establece para el_pago de la renta, anterior

mente a 1972, nunca se cubri6, en virtud de que el límite para -

esa época era obsoleto, ya que ningún trabajador de estas insti

tuciones percibía salario menor de $1,000.00 mensuales, as! es -

de que por esta raz6n las instituciones no cumplían con el, y a

la fecha tampoco lo cumplen. 

Capítulo VIII.- Procedimiento Administrativo de Conciliaci6n • 

.. ~ 

En este.reglamento se estableci6 que en caso de un problema lab2 

ral, el trabajador debería recurrir primeramente a la Comisi6n -

Nacional Bancaria, y esta en nombre de le Secretaría de Hacienda 

y Cr~dito Público, dictará un laudo, el cual pondrá fin al proc~ 

dimiento administrativo, y en caso de que no esté de acuerdo el

trabajador, éste podrá recurrir a la Junta Federal de Concilia~ 

ci6n y Arbitraje, donde se ventilará en ferina ordinaria el proc~ 

dimiento, en el que deberá oírse a la Comisi6n Nacional Bancaria. 



108.-

Como puede apreciarse, casi ninguna de las prestaciones que otar 

ga este reglamento se le cumplen al trabajador y en el mismo se 

sigue marginando al agente, el cual no es considerado trabajador 

y por lo tanto no tiene derecho a ninguna de las prestaciones -

que en teoría les promete esta Ley. 

E).- NUEVA LEY FEDERAL Da TRABAJO Da lo. DE ABRIL DE 19?0. 

Esta nueva legislaci6n supera en muchos aspectos a la Ley de 1931 

y principalmente en cuanto a las prestaciones que esta otorga, es 

superada igualmente la t~cnica legislativa de la misma, desgraci! 

demente en lo que son id~nticas es en cuanto a los derechos soci! 

les que reglamenta, que se refieren a la proteccidn de la presta

ci6n de servicios de los trabajadores y para beneficio de estos¡

pero ninguna de las dos establece leyes con un car4cter autentic! 

mente reinvindicador, y· además con una finalidad de lograr un re

parto más equitativo de los bienes de la producci6n y as! poder -

realizar poco a poco la socializaci6n de los mismos¡ solamente a,! 

canzando este estado de justicia social se lograría una justa ~ 

monizaci6n entre el trabajo y el capital. 

Las pocas prestaciones que ganaron los trabajadores con la expedi 

ci6n de la Nueva Ley, fu~ un triunfo en contra del capital, en -

virtud de que este se opuso abiertemente en contra de las mismas

por medio del organismo C.O.N.C.A.M.I.N., por ser este el bocero

del capital en contra de todos estos principios y de las refonnas 

que se pretendían a la Nueva Ley Federal del Trabajo y las cuales 

algunas de ellas se hicieron realidad, dando orígen a la Ley vi-

gente. 
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En la Nueva Ley Federal del Trabajo, afortunadamente desapareci6 

el artículo 23? que existía en la Ley de 1931, en el cual supon! 

mos era dunde se apoyaban todos los reglamentos especiales, y --

principalmente el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las

Insti tuciones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares, por medio

del cual se les prohibía arbitrariamente el derecho de asociaci6n 

profesional y el derecho a la huelga a todos aquellos trabajado

res que se encontraran bajo la tutela de algún reglamento espe-

cial; con la desaparici6n de este artículo todos los trabajado-

res deben ejercer ese derecho, pero los de las instituciones de

seguros no pueden hacerlo, en virtud de que existe vigente un r! 

glamento que· es anticonstitucional, aparte de este reglamento no 

existe ninguna ley que les prohiba estos dos derechos. 

En el Capítulo IX de su Título VI, reglamenta a los agentes de -

comercio y otros semejantes, con lo cual el agente de seguros es 

considerado trabajador. Despu~s de tres años de haber entrado -

en vigor esta Ley, al agente en estas instituciones no se le co,a 

sidera trabajador, por esta raz6n no se le otorga ni una sola -

prestaci6n de ninguna especie, violando la Ley Federal del Trab! 

jo y pisoteando descaradamente los derechos que la misma le oto!: 

ga al agente de seguros en el capítulo antes mencionado, y todo

esto ocurre sin que la Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros -

ni la Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público, así.como la Se-

cretaría del Trabajo y Previsi6n Social intervengan, así es de -

que.las instituciones de seguros, aprovechan la pasividad de es

tos organismos y violan la Ley sin recibir ninguna sanci6n Y.ni!!. 

guna autoridad toma cartas en el asunto. 

El agente de seguros como ya se dijo, no cuenta c9n una sola pre~ 
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taci6n, a excepci6n de cobrar la comisi6n que por ventas realiz!! 

das le corresponda, pero no tiene prestaciones sociales, ni cul

turales ni econ6micas, sin embargo, sí está expuesto a que lo CB!!l 

bien de zona cuando así lo disponga la instituci6n o alguno de -

los jefes administrativos, pero lo más grave del ces~ es que está 

supeditado al capricho de los gerentes o personalidades adminis~ 

trativas de estas instituciones, ya que s6lo por una decisi6n de

alguno de ellos se cancelan las credenciales de los agentes en la 

Comisi6n Nacional Bancaria y de Seguros, y automáticamente se re~ 

cinde el contrato con la instituci6n, en virtud de perderse su C! 

lidad como agente de seguros; cuando esto ocurre, lo cual ·es muy

frecuente, el trabajador pierde todos esos años de trabajo y en -

la mayoría de los casos estos trabajadores han dedicado toda su -

juventud colaborando con estas instituciones, y el pago que le ~ 

dan, es el cancelarle su credencial cuando ya cuenta con una edad 

avanzada y de acuerdo al criterio de la compañía, este trabajador 

ya no le es productivo, y por ésta sola raz6n, con la mano en !a

cintura los despiden sin darles absolutamente nada y quedándose -

la instituci6n· con su cartera, para que después algún funcionario 

de la instituci6n se la otorgue a otro trabajador, recomendado ~ 
i 

por él o por alguno de sus amigos y que ningún trabajo le ha cos

tado realizar todos los contratos de seguros con que cuenta la -

cartera del trabajador despedido; esta actitud de las institucio-
-· 

nes hacia el trabajador debe considerarse como un robo, en virtud 

de que le están robando todo su trabajo realizado durante varios-

años. 

Como se puede apreciar, los trabajadores de las instituciones de

seguros son explotados in cumplirles sus derechos; pero se encue~ 

tran aún más desamparados los trabajadores que realizan los con--
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tratop entre la instituci6n y el particular, denominado agente -

de seguros, siendo estos muy importantes en las instituciones, 

por ser ellos los que realizan los negocios y entre más contra-

tos llevan a la instituci6n éstas crecen gracias a la produccl6n 

de ellos, los cuales dedican todo su tiempo para la venta de se

guros y en la mayoría de los casos trabajan más de las 8 horas,

as! es de que siendo estos trabajadores de los más importantes -

en las instituciones de seguros, a la vez son los que menos der!:_ 

chos tienen, pero en cambio cuentan con obligaciones hacia las -

instituciones, algunas de ellas son las de realizar contratos de 

seguros, vender 6nicamente para una s6la instituci6n, etc. 

Gracias a la nueve legislaci6n, el vendedor de seguros ya es ca!! 

siderado en teoría trabajador, y tiene algunos derechos, ojalá -

no pasen muchos años para que los puedan hacer realidad, porque

ª la fecha han transcurrido 3 años de vigencia de la Nueva Ley -

Federal del Trabajo y no han conseguido hacerlos efectivos, aun

que la misma Ley lo establezca, se espera que pronto se obligue

ª todos los patrones a cumplir la Ley en lo que· les corresponda

y no dejarla a la voluntad de ellos_ 

Con esta nueva legislaci6n, se ha dado un paso más en la conqui§. 

__ ta a lo que tiene. derecho todo trabajador, desafortünadame-ñte el 

paso que se lleva es muy lento y para que se cumpla íntegramente 

la Ley actual, tendrán que pasar mucho~ años; cuando esto ocurra, 

enc~ntrar~mos que el derecho del trabajo habrá evolucionado mucho 

más y las exigencias serán distintas para los trabajadores, Y las 

legislaciones s'erán para esa época obsoletas, porque lo que cons.!:! 

gra actualmente la Ley son derechos que debieron cumplirse al tra 
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bajador años atrás, y no que apenas empieza a reglamentarse y se 

deja el cumplimiento a la voluntad del patr6n y haber cuando se

digna cumplir con ella. 

F).- DECRETO PRESIDENCIAL DEL 13 DE JULIO DE 1972. 

El 14 de Julio de 1972, fué publicado en el Diario Oficial el d,!! _ 

creto presidencial con el cual se frenaba la corriente existente 

para la fonnaci6n de un sindicato de empleados bancarios; esto -

ocurrid como vulgarmente se dice (sacándose un as de la manga),

el ejecutivo con la ayuda del capital les gan6 la partida a to-

dos los trabajadores que deseaban el sindicato en la banca priv,2 

da¡ en esta fecha se repite la vieja historia de siempre,_ al im

ponerse el poderoso caballero, que es don dinero1y con este de-

creta se ratifica y en algunos casos reformando y modificando ai: 

tículos de los reglamentos anteriores que arbitrariamente esta-

ban en vigor y que seguirán por voluntad de este decreto, por m!!, 

dio del cual se coarta el derecho de asociaci6n profesional y de 

huelga de esto& trabajadores. 

1 

Tratar~os de analizar ahora que es lo que en realidad le ha otoi: 

gado la banca privada juntamente con el sistema de gobierno que

nas rige al trabajador, porque en teorta todo lo hacen aparecer

con demasiados beneficios y en la realidad es muy poco lo que se 

le está concediendo y esto mismo para podérsele cumplir, tendrán 

que transcurrir varios años para que las instituciones lo hagan. 

En primer lugar tenanos que se reducen únicamente a la semana dos 

horas de trabajo, ya que anteriormente debería trabajarse de acuer 

do al Reglamento, 42 horas distribuidas en los 6 dtas de la semana, 



113,-

aunque en realidad todos los trabajadores que se sujetaban a es 

te reglamento trabajaban más del tiempo establecido, 

Otra de las prestaciones que se les prometi6 en este decreto, -

es una retribuci6n adicional a los salarios para recompensar la 

antigcredad de los trabajadores, por lo siguiente nos darélnos ~ 

cuenta de la burla de que es objeto el trabajador, en virtud de 

que por esta prestaci6n establec~da, la Comisi6n Nacional Sane! 

ria y de Seguros gir6 una circular, la cual reza: 

"El Comit~ pennanente de este organismo en Sesi6n del 14 de

los corrientes tom6 el acuerdo, sancionado por la Secretar!a 

de Hacienda y Crédito Público a través de su oficio número -

305-l-C-41082 del 15 del actual, de aprobar el sistema de r! 

tribuci6n adicional a los sueldos tabulados, para compensar

la antigüedad de los empleados, que esas instituciones, por

conducto de sus respectivas asociaciones, propusieron a esta 

Comisi6n para su aprobaci6n en los ténninos del art!culo 9o, 

Bis del Reglamento de Trabajo de los Empleados de las Insti

tuciones de Crédito y Organizaciones Auxiliares, 

La compensaci6n por antigüedad se otorgarA a partir de los 5 

años cumplidos. y se detenninará considerando un 2,0833'~ men

sual sobre-el salario mínimo bancario que rija en la locali

dad, para ser entregada como una ad.ict6n al sueldo tabulado

y con incremento cada 5 años por el citado porcentaje", 

La circular antes citada es del mes' de Diciembre de 1972, como -

puede apreciarse el porcentaje de compensaci6n después de 5 años 

de servicio, es una burla, porque además de ser tan bajo, éste -
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solamente deberá ser sobre el salario mínimo y ni siquiera se -

otorga por el salario que est~ percibiendo en ese instante el -

trabajador; por lo anterior, el trabajador de las instituciones 

que nos ocupa, al percibir el salario tope que se asigna para -

cada uno de los empleos que se desempeñan, tendrá que esperar a 

que transcurran 5 años para que conforme a la circufar anterior, 

reciba un aumento de $38,00 a $45,00 mensuales, 

Los periddicos publicaron que por medio del decreto las vacacio

nes de los empleados que se deberían regir por este se ampliaban, 

lo cual es un error y as! como este publicaron muchos más; las V!! 

caciones no se modificaron, lo único que se estipul6 fue que se -

obligaba al patr6n a dárselas al trabajador y no que siguiere el

sistema al cual estaba acostumbrado, de obligarlo e trabajar en -

sus vacaciones, pagándole doble salario • 

• 
Otra de las prestaciones de carácter social que fueron objeto de

propaganda para hacer creer al p6blico que era mucho lo que se ~ 

protegía al trabajador en estas instituciones, fu~ le de un segu

ro de vida por $100 1000.00, lo cual es falso,. ya que lo único que 

se otorg6 fueron 6 meses más de sueldo, en virtud de que anterior 

mente se otorgaba al trabajador 12 meses, cubriendo únicamente el 

5f1'~ del salario que percibía y 2 meses para gastos funerarios, 

por lo que se puede apreciar, no fu~ gran cosa de lo que se des~ 

prendi6 el banquero para frenar la abalancha que se le venía enci 

me, por las corrientes ideol6gicas existentes entre los trabajad2 

res de las instituciones bancarias, las cuales se empezaban a ex

tender hasta las instituciones de seguros, 

De las prestaciones de carácter econ6mico, igualmente se le han -
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prometido amplj_aciones a esta prestaci6n, las cuales esperamos -

lleguen a cumplirsele. 

La prestaci6n que se refiere al subsidio que debe recibir el tr~ 

bajador que está pagando renta por su casa habitaci6n, nunca se

ha cumplido ni creo que logre cumplirse, en virtud de que se es

tablece como requisito para tener derecho a ella, el que se per

ciba el salario mínimo y además deberá ser jefe de familia, lo -

cual nos demuestra que si no cumple con estos requisitos, jamás

se le dará el subsidio, y cuando el trabajador llega a ser jefe

de familia, las instituciones burlan este principio aumentándole 

$30.00 a $50.00 más del salario mínimo mensual, por lo cual el -

trabajador ya no cumple con los requisitos que se exigen. 

Con el presente decreto, el Poder Ejecutivo ratifica la vigencia 

del Reglamento de Empleados de las instituciones de Cr~dito y Oi,: 

gani~aciones Auxiliares, siendo inconstitucional, en virtud de -

que el Poder Ejecutivo no tiene 'facultades para legislar en mat.!!_ 

ria laboral, porque así se establece en la Constituci6n, dejando 

esta capacidad única y exclusivamente al Congreso de la Uni6n, -

teniendo únicamente el Ejecutivo la atribuci6n de expedir decre

tos para reglamentar leyes ya existentes, pero los reglamentos -

bancarios no reglamentan a ninguna. 

Por lo anterior, desde su origen fue dolorosa y trágica la expe

dici6n de estos reglamentos, pero lo es todavía más, e inexplic~ 

ble, el empeño que tiene el sistema de gobierno federal, de se-

guir aplicándolo. 

A pesar de todas las protestas en contra de este reglamento, se-
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establece en su articulo ?o. la exclusi6n de los agentes y los -

corresponsales de estas instituciones, en virtud de que estos d! 

berán regirse por las disposiciones de las leyes mercantiles, -

con lo cual no se reconocen como trabajadores a todos los que -

prestan este tipo de servicios, se opone claramente este artícu

lo a la Ley Federal del Trabajo, que considera a las personas -

que realizan actividades de agentes como trabajadores, sin emba.!: 

go, a pesar de todas las arbitrariedades y de que claramente se

estan pisoteando las disposiciones constitucionales, el Poder L!!, 

gislativo no se atreve a protes~ar por las violaciones de que ha 

sido objeto la Constituci6n por el Poder Ejecutivo en este· caso, 

al expedir el decreto que nos ocupa, sin tener la facultad para-

ello, como antes se mencion6. 

G).- ARTICULO 123 CONSTITUCIONAL FRACCIONES XVI Y XVII. 

Es importante antes de entrar al estudio del articulo 123 const! 

tucional, base de nuestra Legislaci6n Laboral y en especial a -

las fracciones' XVI y XVII, hablar por la trascendencia que tiene 

y por la manera en que enfoca a los derechos oe los trabajadores, ' . 

así como por la forma en que se encuentra ligada con el artículo 

123 de la Constituci6n, sobre la teoría difundida por el Dr. Lic. 

Alberto Trueva Urbina, denominada "Teoría. Integral del Derecho -

del Trabajo". 

De esta teoría podemos obtener diversos aspectos, siendo el pri

mero el que identifica al Derecho del Trabajo con e~. Derecho So

cial, proyectándolo hacia una verdadera divulgaci6n del conteni

do del artículo 123 constitucional y anteponiendo a todo el int~ 

rés social que podemos denominar también interés colectivo. 
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El Derecho Laboral o Social, contiene las normas básicas que -

tienen como fin ólt:lmo e inmediato, el dignificar al explotado

frente a sus explotadores, o sea, que su finalidad -es reinvindi

car a la oprimida clase proletaria, en contra de la clase capit_!;! 

lista burguesa opresora, lo que se desprende del contenido del -

artículo 123, ya que esta norma expresa el derecho reinvindicat2 

rio del proletariado. 

El Derecho del Trabajo desde el punto de vista de la teoría que

comentemos, es considerado como un derecha nueva aut6nomo, que -

no se encuentra dentro de la clasificaci6n tradicional de Derecho 

Público y Derecho Privada, sino que es de un contenido más amplio 

más humano, es el derecho de clase, el derecho social, que ampara 

y dignifica a la persona del trabajador. 

El Derecho del Trabajo entendiéndolo como derecho de clase, por

medio de sus normas supremas abarca y compete a todo aquel que -

presta a otro un servicio mediante el pago de una remuneracidn,

encontrándose por virtud de tal hecho catalogado como trabajador. 

Al decir trabajador se dice en forma genérica, comprendiendo a -

todo aquel sujeto que vende su fuerza de trabajo a cambio de una 

remuneraci6n 1 la que en t~rminos clasistas se denomina "Salario", 

ya sean obreros, jornaleros, empleados, dom~sticos, artesanos, -

bur6cratas, agentes comerciales, médic9s, abogados, artistas, d~ 

portístas, tl~cnicos, ingenieros etc. "A todo aquel que presta un 

servicio personal a otro mediante una remuneraci6n". 

Abarca a toda clase de trabajadores, a los llamados "Subordina-
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dos o dependientes" y a los aut6nomns; ~ sea, que para la teoría 

integral del derecho del trabajo, no imparta la condición que C,2 

mo trabajador se guarde, ni la clase de servicio que· se preste,

ya que todos sin excepci6n una vez que se encuentran ~atalogados 

como trabajadores, deben gozar de los beneficios y de los dere-

chos que como tales les corresponden, de acuerdo a lo dispuesto

por nuestra Carta Magna de 1917 en su artículo 123. 

Como segundo aspecto que obtenemos de esta teoría, encontramos al 

reparto por concepto de utilidades a los trabajadores de la empJ"! 

sa o f'brica en que laboran, reparto derivado de que los produc~ 

tos o mercancías elaborados sufren un aumento en valor por el plu_! 

valor que les agrega la fuerza del trabajo contenido en ellos,por 

. lo que al obtener una parte de esa plusvalia por concepto de re-

parto de utilidades, el trabajador s6lo.recibe el pago de parte -

de su trabajo empleado en la elaboración de los diversos produc~ 

tos. 

La teoría integral, no contiene en forma exclusiva normas rain- -

vindicator~as, sino tambi~n expone conceptos proteccionistas, los 

qué tienden tal y como su nombre lo indica a una efectiva protec

ci6n de la'clase trabajadora, no concret4ndose anicamente a la -

clase obrero industrial, sino ternbi'n a los obreros agrícolas, ya 

que unos son sujetos de. explotaci6n por parte de los capitalistas, 

y los otros lo son por parte de los terratenientes. 

Manifiesta asimismo que tanto en las relaciones laborales como en 

el campo del proceso laboral, las leyes del trabajo deben prote-

ger y tutelar a los trabajadores frente a sus explotadores, de la 

misma forma que las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje Y el Poder 
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Judicial Federal, estan obligados a suplir las quejas deficientes 

de las trabajadores, considerando par tanto que proceso laboral

debe ser instrumento de reinvindicaci6n de la clase obrera. 

El artículo 123 Constitucional en su Frecci6n XVI, entraña un d!!, 

racho social en favor de los obreros al manifestar que tanto es

tos como los empresarios, tienen el derecho de coaligarse en de

fensa de sus respectivos intereses, fonnando sindicatos, asocia

ciones profesionales, etc. 

El prop6sito de este fracci6n es netEJnente dignificador, ya que

protege y tutela al obrero frente al patrdn, y asimismo reinvin

dica a la clase obrera frente a los poseedores de los instrumen

tos de la producci6n cdmo son los capitalistas. 

Esto constituye un derecho social,es decir que es la socializa-

ci6n de las instituciones para un r~imen más justo, por lo que

observamos que las relaciones del derecho social, son relaciones 

de integraci6n, siendo tres los elementos que lo componen esen-

cialmente: Individuo, Comodidad y E~tado, 

Podemos concluir manifestando que la teoría integral del derecho 

del trabajo a que nos hemos estado refiriendo, no consiste ~nic! 

mente en la explicaci6n de las relaciones sociales del artículo-

123 Constitucional y de sus leyes reglamentarias, sino que en -

forma independiente, trata de transformar las estructuras socia

les y econ6micas, proyectándose hacia el futuro en defensa siem

pre de la clase trabajadora. 

Por otra parte, pretende forzar los estrechos lineamientos de la 



120,-

Ley, con el objeto de poder abarcar a la sociedad en su sentido 

m~s amplio, tratando de considerarla como a la inmensa porci6n -

mayoritaria de gente trabajadora que presta a otros su fuerza de 

trabajo a cambio de un salario. 

Considera por ~ltimo que el verdadero contenido del .artículo 123 

constitucional no consiste únicamente en normas tutelares y pro

teccionistas, sino en el principio humanista que dignifica al -

obrero en sus relaciones frente al capitalista, reinvindicándole 

y restituyendole al mismo tiempo el ejercicio de sus derechos que 

le son innatos por su condici6n de ser humano, 

Las Fracciones XVI y XVII del artículo 123 Constitucional a la -

letra dicen: Fracci6n XVI,- Tanto los obreros como los empresa

rios tendrán derecho para coaligarse en defensa de sus respecti

vos intereses, formando sindicatos, asociaciones profesionales,

etc. En esta fracci6n se expresan claramente los términos trab~ 

jadores y patrones, es decir que aquellos que reunan los requisi 

tos de trabajadores o patrones, tienen el derecho de asociarse -

profesionalmente¡ de lo cual se desprende que les es imposible -

formar sindicatos a tndas aquellas personas que no reunan la ca

lidad de trabajadores y de patrones, precepto que es explícito -

en su texto, 

Después de leer la Fracci6n XVI del artículo 123 Constitucional, 

nos preguntemos: ¿El empleado de las instituciones de seguros -

es o no trabajador?, sin temor a equivocarnos, afirmarémos que -

sí es trabajador. ¿Por qué si es trabajador no le está permiti

do formar sindicatos?, con base en qué existe esa prohibici6n en 

la práctica, si la fracci6n que nos ocupa es clara y precisa en-
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su texto, y no impone a nadie que llene los requisitos de traba

jador ninguna prohibición para que ejercite esta facultad, si a

demás de cumplir con los requisitos de trabajador se encuentra -

en pleno goce de sus derechos civiles; así es de que la única r~ 

zón que encontramos y que puede existir para que ocurra este fr§_ 

no de asociación profesional, es el poder que se ha venido adqu! 

riendo desde que se inici6 la propiedad privada y que es un poder 

atribuido al pudiente econ6micamente, el cual puede manejar al 

Estado o mejor dicho a los gobernantes a su antojo, y ponerles -

las condiciones que más lo favorezcan, porque de otra fonna no -

se explica el por qué el trabajador que presta sus servicios en

astas instituciones, así como en las bancarias, no puedan ejer-

cer el· derecho de asociaci6n profesional, establecido en la Cons

tituci6n Política Mexicana y que es la Ley de más alta jerarquía 

en un país¡ otra cosa que no nos explicamos es la del por qué en 

nuestro pa!s se aprueban nonnas que van en contra de los princi

pios constitucionales, siendo estos como Y.ª se dijo los de mayor 

rango, y que sin embargo por iniciativa de los capitalistas se -

ponen en vigor reglamentos como el que rige a los trabajadores -

de las instituciones de crédito y º1:'9anizaciones auxiliares, que 

es inconstitucional visto por todos los angulas que pueda anali

zarse y que a pesar de eso se encuentra vigente,para desgracia -

del Derecho del Trabajo y de los ideales del Constituyente de 191?. 

La Fracci6n XVII.- "Las leyes reconocerán como un derecho de los 

obreros y de los patronos, las huelgas y los paros". 

Este derecho igual que el anterior está vedado a los trabajadores 

de las instituciones de seguros, así como a los bancarios, sin -
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que exista nonna que ln establezca expresamente y que tenga la -

fuerza suficiente como para borrar el principio constitucional -

existente; se considera que para riue pueda haber una prohib:tci6n 

debe de existir norma que así lo exprese y como antes se mencio

n6 tendría que ser de una jerarquía más elevada que la constitu

cional, pero cnmo en el país la constituci6n es la Carta Magna,

ninguna otra norma puede. quitarle ese privilegio 1 mucho menos d.!:; 

ber!a quitárselo una Ley secundaria como ocurre con el Reglamen-

to de los Empleados de las Instituciones de Crédito y Organiza--

ciones Auxiliares, ya que esta a pesar de tener un grado inferior 

a la Constituci6n 1 puede eliminar en la práctica un derecho como 

es el establecido en la Fracci6n que nos ocupa y que no debería

e~tar en vigor porque no existe ninguna base constitucional para 

ello¡ suponemos que dicho Reglamento se encontraba anteriormente 

dentro del artículo 237 de la Ley Federal del Trabajo y si esto

fuese así, el Reglamento sería Ley Reglamentaria de una norma s~ 

cundaria y menos fuerza se le podría conceder para contraponerse 

con el principio constitucional, 

A partir de 1970, a raíz de la publicaci6n de la Nueva Ley Fede
; 

ral del Trabajo, · desapareci6 de esta el artículo 237 antes men--

cionado, por lo tanto ahora no existe ninguna causa para que si

ga en vigor dicho Reglamento y mucho menos se explica la actitud 

del ejecutivo dentro del derecho ál ratificar el Reglamento con

algu'nas reformas que a indicaci6n del mismo fueron realizadas, -

ya que el sistema actual de gobierno pregona que gobernará de a

cuerdo a la Constituci6n, y que esta será cumplida¡ sin embargo

con esta actitud está atentando en contra de los principios con§ 

titucionales y coartando el derecho de asociaci6n profesional y 
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de huelga que les legaron a todos los trabajadores en general, -

los miembros del Poder ConstJ.tuyente de 191? y que ellos les de

jaron sin tomar en cuenta la rama industrial o el giro de nego-

cio, sino ijnica y exclusivamente sus ideales eran dejarlos para

beneficios de.l trabajador, 

\\;•:-; 



CONCLUSIONES. 

1.- Antes de la Ley Federal del Trabajo, no existía una Ley Gene

ral por falta de unidad de criterios, y el trabajador era ex

plotado sin consideraci6n 1 costumbre que ha quedado en los em . -
presarios hasta la fecha, y donde m&s se practica esta tradi

ci6n, es en las instituciones de seguros. 

2.- La definición de trabajador que asienta el artículo 3o. de la 

Ley Federal del Trabajo, es más apegada a los ideales de jus

ticia social, en virtud de que no emplea el vocablo "subordi

nado", como lo establece la Ley vigente en su artículo Bo., -

para considerar como trabajo el servicio prestado por una pe! 

sana física. 

3.- En el artículo Bo. de la Ley vigente, queda establecido que -

todas las personas que presten un servicio a cualquier perso

na, física o moral, as! como a las instituciones de seguros,

son trabajadores, teniendo todos ellos los derechos y obliga

ciones que consagra el artículo 123 Constitucional y la Nueva 

Ley Federal del Trabajo. 

4.- Es evidente que la reglamentaci6n que contiene el Cddigo de -

·Comercio, para definir. al comisionista mercantil por un lado, 

as! como la relativ~ a la Ley Federal del Trabajo que define

el concepto de trabajador, por el otro, no son lo suficiente

mente precisos para pennitir en el area de la vida practica,

una clara distinción, lo que ha originado que se desnaturali

ce~ las instituciones por parte de los empresarios que no han 

penetrado con profundidad a la verdadera intenci6n de nuestra 



legislaci6n laboral, o si lo han hecho, ellos toman el camino 

que más les favorezca como ocurre con estas instituciones de

seguros al no considerar como trabajadores a todos sus agen~ 

tes. 

5,- El trabajador de las instituciones de seguros no puede hacer

uso de la facultad que consagra el artículo 100< Fracci6n II, 

de la Ley de 1931 y en el artículo 121 Fracci6n II de la Nue

va Ley Federal del Trabajo, porque estas instituciones violan 

la Fracci6n I de estos mismos artículos, ya que nunca le not! 

fican al trabajador su declaraci6n anual, como se establece -

en la Ley, sino que éste se da cuenta hasta que es publicada

en elgan Diario y cuando esto ocurre, ya ha transcurrido el -

término para presentar objeciones a la declaraci6n. 

6.- En atenci6n e nuestra realidad sindical mexicana, resulta ev,! 

dente la necesidad de la estricta vigilancia que debería pre

sentarse a la constituci6n casi automática, de une organiza~ 

ci6n nacional de los trabajadores de las instituciones banca

rias, ye que en un momento dado podría revestir el aspecto de 

u~a fuerza social nugatoria de los postulados de desarrollo -

integral de nuestra política econ6mica, pero no así en les ~ 

instituciones de seguros; el gobie1T10 en materia laboral, de_!! 

de luego, así ·como los factores reales de poder que represen

ta el movimiento obrero organizado y la asociaci6n profesional 

de empresarios deberían sentar previamente las bases pare ca

nalizar en fonna constructiva y beneficiosa al país, la ener

gía que seguramente generara un sindicato de trabajadores de

seguros, los cuales tienen derecho a ello y que arbitrariame!!. 

te se les ha negado. 
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La vigilancia que se propone es a raíz de que estas institu~ 

ciones bancarias tienen un giro de negocio muy especial. 

Las instituciones de seguros no son empresas de producción, -

sin embargo obtienen copiosas ganancias. Analiza~do la situ~ 

ci6n de estas instituciones y su funci6n, no se explica la r.!! 

z6n por la cual el sistema de gobie?Tio le ha segúido el juego 

al capitalista y no ha permitido que estos trabajadores se ~ 

sindicalisen, sin existir base jurídica que as! lo establezca. 

Un sindicato de estos trabajadores bien encausado, ser!e de ~ 

cho beneficio pera ellos, y no ocesionar!a ning6n peligra pa

ra el gobienio, como lo podr!e hacer en un caso dado un sind1 

cato de empleados bancarios. 

?.- Ahora bien, si no ha de cumplirse con los principios constit~ 

cionales por le raz6n o causa que sea, y si el Poder Ejecuti

vo se sigue prestando como hasta la fecha para que los empre

sarios sigan violando la Ley, y si el Poder Legislativo sigue 

solapando estas arbitrariedades sin protestar, lo menos que -

se puede hacer. por estos trabajadores, es exigirle a las ins

tituciones, que de una vez por todas decidan que normas acat! 

rAn, y no que sigan con esa dualidad de aplicar la Ley Fede-

ral del Trabajo en algunos casos y en otros el Reglamento de

Trabajo de los Empl~a~os de las Instituciones de Cr~dito y ~ 

Organizaciones Auxiliares. Exigir el cumplimiento exacto del 

Reglamento mencionado y fundar un departt:1111ento para recibir -. 

las quejas en general y procurar que los integrantes de este

departamento sea gente honrada para que no se preste a los m! 



nejas de las instituciones y que éstos no tengan ningún com

promiso con alguna de estas compañías, para que puedan elabo

rar la investigaci6n de la queja que se le presente con vera

cidad. 

B.- Organizar y preparar a un grupo de personas por medio de la -

Secretaría de Hacienda y Crédito Público o por el organismo -

correspondiente, para que elaboren un tabulador de salarios y 

así· el trabajador pueda recibir el salario adecuado, de acue,t 

do con el trabajo que desempeña y la antigOedad dentro de la

insti tuci6n, y no estar supeditados a las decisiones de la C,E. 

misión Nacional Bancaria y de Seguros que son incondicionales 

de estas instituciones y lo único que le otorgan al trabaja~ 

dar son migajas, como ocurri6 con el porcentaje autorizado ~ 

por la misma para compensar la antigOedad de estos trabajado-

res. 

9,- Obligar a las instituciones de seguros a reconocer como trab,!! 

jedares a los agentes, y otorgarles todos los derechos y pre! 

taciones que les conceda la Nueva Ley Federal del Trabajo. 

10.- Que sean las Tribunales del Trabajo los que conozcan de todas 

las controversias que se susciten entre estas instituciones y 

sus trabajadores y no admitir que la Comisi6n Nacional Banca

ria y de Seguros intervenga y conozca primeramente del con- -

flicto. 

11.- Reglamentar en una fonna especial el procedimiento para inde~ 

nizar a los agentes, cuando ésto sea necesario, y no seguir -

el sistema de indemnizaci6n que establece la Nueva Ley Fede--



ral del Trabajo vigente, en virtud de que en estos casos no 

es equitativa esta forma de indemnizaci6n, por ser el trab~ 

jador el más perjudicado en estos casos, y este sLstema pa

ra este caso especial se opone a los ideales de los consti

tuyentes, los cuales trataron siempre de proteger al más -

d~bil, que en esta rama del derecho que nos ocupa es el tr~ 

bajador. 

12.- El agente está expuesto a cualquier cambio, por el simple -

capricho de un trabajador. de confianza, el cual con una or

den y su firma cancela las credenciales del agente, o lo 

cambian de plaza arbitrariamente sin tomar en cuenta sus i~ 

tereses así como sus derechos como trabajador, esta actitud 

es aceptada por todas estas instituciones, sin que autori-

dad alguna se preocupe para acabar con estas violaciones. -

Ya es tiempo de que se acabe con estos actos, protegiendo a 

este trabajador como lo establece la Nueva Ley Federal del

Trabajo y sancionando a las instituciones que apoyen actos

de esta !ndole por alguno de sus empleados de confianza. 

13.- Abrogar el Reglamento de Trabajo de los Empleados de las In,2_ 

tituciones de Cr~dito y Organizaciones Auxiliares, y aplicar 

directamente la Nueva Ley Federal del Trabajo a los trabaja

dores de estas instituciones. 
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