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A. MI MADRE 

Magdalena Flores de s. 
-~; 

He seguido el camino de la ley y observe 

tu corazón , mis mandamientos porque largo 

ea el camino y la paz , me serán aft.adidos 

que la bondad amorosa y el apego a la ver 
da.d es el fruto de tu amor •• 



A MI ESPOSA 

Norma Reyes de Saa.vedra 

Que ha. sabido 

comprenderme en los momentos 

máe imperecederos de mi exis 
tenoia. 

" Con amor 11 



Gabriel Saavedra x. 

He aqui el fruto de tu consejo. 

cuando me deciast el temor es el principio 
del conocimiento, la sabiduria y la disciplina 
aon lo que han despreciado los tontos, escucha, 
hijo mio, la disciplina de tu padre y no aban 
dones la ley de tu madre, porque feliz es el 
hombre que ha hallado sabiduría, y el hombre 
consigue descernimiento. Oye, hijo mio y acepta 
mis consejos. 



. A MI HONORABLE 

Jurado. 

A MI QUERIDA 

Facultad de Derecho 
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1 NTROOUCCION 

Para iniciar nuestro estudio sobre el salario,procur~ 
remos seguir un sistema de exposici6n que va de lo partio~ 
lar a lo general, tomando en cuenta siempre e::Jte ca.pi tulo, 
trataremos de hacer un breve estudio desde la ápooa feuti~ 
o edad media, y edad moderna, para estudiar posteriormente 
el salario mínimo general, en una o varias zonas segun sus 
artículos correspondientes º 

Desde la época feudal, que es la continuación de la -
época romana y termina. con la revoluci6n francesa, existen 
corporaciones que oe les llama gremios. 

11 J.Jas corporaciones aparecen con posterioridad a la i~ 
vaci6n de loo barbaros, en el siglo X se les encontro ya -
funcionando, pero su apogeo es de los siglos XV y XVII y -

posteriormente declinan desde un punto de vista econ6mico
las corporaciones defendían el mercado contra elementos e~ 
traños e impedian que éstos trabajadores en el renglon ar
tesanal si no pertenecian a la corporaci6n, habia una esp~ 
cie de repudio a la libre concurrencia. " (1) 

" Ya que tenian una reglamentaci6n, se buscaba que un

consejo de maestros planeara la producci6n, fijara los pr~ 

cios, vigilara la compra de materiales y redactara los es

tatutos ya que estas corporaciones o gremios solo aceptaba 
a un trabajador de la ,~qpecie.lidad, ya que si existian dos 
o más gremios, n:i,ngún trabajador podia pertenecer a. ambos
ni desempeñar ·~rabajos o oficios distintos. 11 (2) 

Respecto de la edad media, podemos afirmar con cier~ 
tas reservas, que ya se enrpez6 a notar un espiri tu de sol,! 
daridad entre ciertos trabaja.do:ces a clases, para mejor d~ 
cir que fuerón los maestros los oficiales y los aprendioea. 

(1) Lic. Estrella Campos Juan. Apuntes del Dereoho 
Procesal del Trabajo, 1972. 

(2) Loe. cit9 



En este r~glmen corporativo, ea el sistema en que las 
personas de una misma profeei6n, oficio o especialidad se 
unen para la defensa de sus intereses comunes. 

En la edad moderna, el desarrollo de las ideas, en el 
ambito de la filosofia 9 predomina como esencia :f\1nda.men-
ts.l la teoría de que la producción econ6roica y la extruc
turaci6n social, en cada época histories es la base de la 
historia polttica e intelectual. 

En consecuencia, toda la historia ha sido una histo-
ria de lucha de clases; de lucha entre las clases explot~ 
doras y las clases explotadaao 

O A P I T O L O I 

SALARIO MINI11.0 GENERAL 

PARA UNA O VARIAS 

ZONAS 



DISPOSICIONES GENERALES DEL SALARIO . 

El estado actual de las investigaciones etimol6gicas 
ha superado ya, para satisfacer la curiosidad natural de -
todo hombre medianamente culto, el que ignora la etimolo-
gia o el origen de la palabrn 1 se encuentra respecto de -
ella en el mismo caso que respecto d0 una pe~sona~ a quien 
no conoce más que de vista? daremos pues la. definici6n del 
salario no es más que el desarrollo irerbal de la compren-
si6n de una idea. 

SALARIO ; Estipendio del latin Salarium. Sal 
SAL; La sal era la retribuci6n con que se le paga al 

trabajador, ya que esta era como dinero y que -
podia intercambiar por cualquier cosa. 

ESTIPENDIO; ro, paga, o 11 rermmeraci6n y se da a una -

persona por su trabajo y servicio". (3) 

El estado ha intervenido en diferentes épocas de la
historia. en la fijaci6n de los salarios, pero no siempre -
fué au prop6slto asegurar un salario mínimo a. los trabaja
dores, en diversas ocasiones, tuvo la intervenci6n del es
tado como objeto;impedir el alza de los salarios en benef! 
cio de las clases patronales en particular, cuando ae hizo 
sentir la falta de mano de obra, por ese camino se mantie
ne el ritmo de la producción y se evita el alza de los pr!:. 
cios. 

" La. antiguedad, la edad medie. y la edad moderna. vie
r6n desfilar varias medidas en ese sentido, no obstante ~ 
desde la edad media se encuentran constantes recomendacio
nes por parte de la iglesia sobre el justo precio de loe -
servicios los cuales determinaron en varias ocasiones, un
tratamiento más humano para los trabajadores." (4) 

(3) Casares Julio. Diccionario Ideologico de la 
lengua espailola. p.367. 2/ed.1959. 

{4) Lic.Estrella Campos J. ob.cit.p.3. 
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En la actualidad generalmente, tanto en loe contratos 
individuales como ooleotivos, las partes estipulan los sa
la.rios por encima. de los mínimos lega.les, o sea J.os que -
fija la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que es
una autoridad administrativa de fijar salarios. 

Por consigniente, el acto o resolución en que se fi
jan los salarios mínimos, es un acto de carácter adminis
trativo que produce efectos jurídicos inmediatos desde la
feoha en que empiezan a regir. 

"Es decir a partir del I de Enero de los años pares y
con:forme a la ley deberán estar vigentes durante dos arios. 
Para fijar los salarios mínimos se sigue un prooedimiento
especial consignado en la Nueva Ley Fed.del Trabajo ••• " 

El Dr. Trueba Urbina A. Nos dioe al respecto "la Com! 
sión Nacional de los Salarios Mínimos, es un organismo ao
oia.l administrativo del trabajo tiene a su cargo la. fija.
ci6n da los salarios mínimos g~neraJ.es, profesionales y -

del campo. " (5) 

"Tanto las Comisiones Regionales como la Nacional se -
integran con representantes de loe trabaj;l.dores, de loa p~ 
tronea y del gobierno de acuer·do con el nuevo texto de la
Ley Fed. del Trabajo, en la Frac. v¡ del apartado A del -
articulo 123. n (6) 

Los salarios mínimos que deberán disfrutar loe traba
jadores serán generales 1, prcfesfonales y del campo, los -· 
primeros :reglrán e:u tma o varias zonas econ6mioe.s, los se
gundos ee e.plioa:ré.n en ramas determine.das de la industria
º del comercio o en profesiones, oficios o trabajos eape-
ciaJ.es, los terceros disfrutarán de un salario mínimo ade
cuado a su.s necesidades. 

La ley además de proteger la integridad fisioa y esp! 
ritual del trabajadort quiere asegurarle, que su tarea re
cibirá un pago justo. 

(5) Dr.Trueba Urbina Alberto. Nuevo Derecho Administra 
tivo del Trabajo.p.749.T.l.1/ed.1973. -

(6) Dr.Tru.eba Urbina Alberto. Trueba Barrera Jorge. 
Nueva I..ey Fed. del Trabajo. p. 4. 9/ed. 1973 
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Eate sistema aseguraba la fijaoi6n del salario mínimo 
con todas la.a garantias posibles de los intereses de los -
trabajadores, y ponía un obstáculo invencible a cualquiera 
maniobra que tendiese a impedirla. 

n Las normas labora.las sobre fijaci6n del salario mini 
mo tienen un sello de adjetividad sui géneris, estate.yen -
un regimen juridico prooedemental del que no podemos dese!! 
tendernos, a m~s de la importante intervención que tenia -
en su aplicaoi6n los orga.nos jurisdiccionales del trabajo, 
la. Junta. Central de Conciliaci6n y Arbitra.je, en la Ley -

Fed.del Trabajo de 1931." (7) 
Como se ha dicho estos procedimientos son de natural! 

za administrativa, ya que no deben confundirse con loa pr~ 
oedimientos que se observan en la fijaoi6n del salario mí
nimo remunerador, ya que· tienen el carácter ju.~isdiocional 
pues constituyen las formas del proceso contencioso que al 

efecto debe seguirso ante la Junta de Conciliación y Arbi
traje (e.rt.123 frac.XXVII,inciso b) de la Conat. de 1917. 

toa derechos que establecen las leyes reglamentarias
oomo son; la. Consti"tuci6n de 1917, la. Ley Fed.del Traba.jo
de 1931, y la Nueva Ley Fod .. de.l Trabé.jo, ambas eFJtan en -
favor de la clase trabajadora ya que sua derechos son irr! 
nuncia.bles, es d(-3Cir, ann cuando el trabajador por necesi
dad o por ignorancia, expresara su voluntad de no aceptar
lo que le. ley 1e concede, semejante actitud no tendría niQ 
guna validez, por eso se afirma que el derecho del trabajq 
es proteccionista, para que reciba un pago justo y un tra
to más humano. 

CARACTER JURIDICO DE LAS COMISIONES 
"De a.cuerdo con la antigua. doctrina ju.risprudenoial , 

las Comisiones Especiales del Salario Mínimo, no tenian el 
carácter de autoridades según (ejecutoria del 17 de Agosto 
de 19)5.The Guanajuato Reduction And Mines Company Cuya t~ 
sis reza). Sic. (8) 

(7) Dr. Trueba. Urbina A. ob.oit. P•Po750,751. 
(8) Loe. oit. 



"En rigor estas comisiones no son propiamente una auto
ridad ya que au misión es unica y exclusivamente la que les 
marca el art.551, de la Ley Fed.del Trabajo, estando subor
dinadas a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje que
son las autoridades que, de acuerdo con lo prevenido por -
los arts~ 556 y 563 de la Ley Fed.del Trabaj.o, revisen en -
forma definitiva los actos de las dichas Comisiones del Sa

lario M!nimo ••• " 
Estas comisiones si eran autoridades, aunque sus fun-

ciones eran transitorias y sus resoluciones revisables por
la Junta Central de Conciliaci6n y Arbitraje. Y no solo -
por que se integran con representantes de la autoridad muni 
cipal, ya que tienen fuerza jurídica. 

Aun cuando la Suprema Corte hubiera reconocido una ej~ 
cutoria, de violaci6n de garantias individuales de la Comi
sión del Salario Mínimo, no sólo por eso dejaría de ser au
toridad, ya que l~s determinaciones estaban en revisi6n. 

En tanto la subordinación de autoridad con otra no le -
quita jerarquía, ya que la propia ley las equipara en auto
ridades del trabajo. 

"La interpretación de la Suprema Corte de Justicia, -
acerca de la naturaleza de las Comisiones Esuecia.lea del Sa . - -
lario Mínimo, no puede conaidererse acertada, la subordina-
ci6n en estas Comisiones se encuentran en las Juntas Centra 
les de Conciliaci6n y Arbitraje, no desnaturalizada., las a~ 
toridades no tienen siempre igual grado sino que se presen
t9Jl jerarquizadas, y en este sentido se habla de a.utoridn-
des superiores e inferiores autoridades, es todo organismo
oficial o persona revestidos leg¡:¡.lmente del ejercicio de ~ 
funciones pÚblicas dirigidas a ordenar la vida en común de
los ciudadanos en cualquiera de sus múltiples aspectos ••• " 



"La f'unci6n que la ley encomienda a las Comisiones E! 
pecie.les del Salario Mínimo, es de aqu~llas que no podrian 
ejercer sin que quien las realiza no tuviese la categor!a
de autoridad. n (9) 

Hable.remos de la intervenci6n de los tribunales y la 
f1jaci6n del salario mínimo, ya que intervienen por minis
terio de ley, las Juntas Centrales de Conciliación y Arbi
traje revisaban de oficio las resoluciones que dictaban -
las Comisiones del Salario Mínimo. (esto es con referencia 
a la ley Fed. del Trabajo de 1931). 

"Las Juntas Centrales de Conciliaci6n y Arbitraje fu.2, 

ron elegidas por el legislador mexicano como organismos r! 
visores de las resoluciones de las Comisiones Especiales -
del Salario Mínimo, por la autoridad que tiene como órga~ 
nos de la jurisdicción social laboral, y por su conocimie~ 
to de la situación econ6mica de las entidades, dentro de -
las que actuán Lmprecindiblemente para el ejercicio de la
funci6n que se lea atribuye en materia de fijaci6n de sala 

" -
rio. (!O) 

Haremos referencia a nuestra antigua ley de 1931, la 
modificaoi6n del salario mínimo ya que esta ley en su art. 
560 concede acci6n procesal a la mayoria de loa patrones o 
de trabajadores de un Municipio para solicitar de la Comi
si6n Especial del Salario Mínimo la modificación que se h1i 
biere fijado. 

La acción procesal, se puede intentar en cualquier -
momento, ya sea por los patrones o trabajadores de un Munl 
cipio, y que reunan los requisitos que marca la ley, en ~ 
sus arta. 560 y 397 y de acuerdo con estos preceptos, la -
solicitud de modificación debera hacerse por quienes repr! 
senten, cuando menos el 51 % de la totalidad de los traba
jadores afectados por el salario mínimo. 

(9) Dr. Trueba Urbina A. ob.cit.p.752. 
(10) Loc.cit. 



~Y en caeo que la solicitud de modifioaoi6n provenga -
de loe patrones, estos deberán comprobar que tiene a su ser 
vicio como mínimo de trabajadores el 51 % de la totalidad -
de los afectados por la resoluci6n del salario mínimo que -
se pretende modificar •• " 

Una vez que se hubiere comprobado la personalidad ma
yoritaria por quienes la solicitan la modificaci6n del sal~ 
rio minimot tanto la Comisión Especial como la Junta Cen~
tral de Conciliación y Arbitraje que corresponda se sujeta
rán al procedimiento establecido por la ley para fijar el -
salario mínimo, y el plazo para dictar la resolución corres 
pondiente no podrá ser mayor de sesenta dias. 

Pero la reeoluci6n de la solicitud de modificaci611 
del salario mínimo requiere, como su fijaci6n, garantías ·~ 
tecnicas de verdad seria que deben cumplir en todo caso con 
la mayor escrupulosidad, para evitar perturbaciones económ! 
oas. 

"Por eso exigía la ley que antes de dictar la resolu-
oi6n correspondiente las Juntas Centrales de Conciliación y 

Arbitraje, oyeran a los representantes de las partea y que
fueran asistidas de personal tecnico suficiente ••• " 

"Las resoluciones que modifica el salario mínimo esta
blecido produce los mismos efectos jurídicos que la fijó d! 
cho salario mínimo 9 ambas resoluciones tienen el mismo ca-
rácter y por lo tanto su efioad.a no podia ser distinta ••. 11 

"Por eso la ley las equipara. en cuanto a sus efectos -
los sistemas de revisi6n de los mínimos legales son indepeg 
dientes de la. superaci6n de éstos por otros medios legales, 
la huelga o el arbitraje. (11) 

Los salarios mínimos generales deberán ser suficien-
~es para satisfacer las necesidades normales de un jefe de-

(11) Dr. Trueba Urbina A. ob.eit. p. 753. 



familia, en el orden material y cultural y para proveer a

la eduoaci6n obligatoria de lo hijos. 
De ahí que se fije un salario mínimo y se garantice

su entrega de moneda de curso legal, los salarios m!nimos
profesionales se fijarán considerando además las condicio
nes de las distintas actividades industriales y comercia-
les. Los salarios mínimos se fijarán por Comisiones Regio
nales integradas oon representantes de los trabajadores, -
de los patrones y del gobierno y serán sometidos para su -
aprobaci6n a una Comisión Nacional, que se integ:ra.rá en la 
misma forma prevista para las Comisiones Regionales. 

CRGkNOS ENCARGADOS DE FIJAR EL SALARIO MINIMO 

La fracción lX del art. 123 en relaci6n con el art. 
115 de la propia Constitución que establece el Municipio •· 
base de la organización administrativa. 

11 La. fijación de tipo de salario mínimo y de la parti
cipación en las utilidades a que se refiere la frac. Vl se 
hará por Comisiones Especiales que se forma en cada Munici 
pio, subordinadas a la Junta local que se establecerá en -
cada Estado ••• " 

La fijación del salario mínimo quedó comprendida den
tro de la organización constitucional administrativa del -
trabajo -para impulsar la. lucha de clases, con plena a.uton2 
mía frente a loa clásicos poderes del Estado. 

"El legislador señal6 no sólo los órganos encargados -
de fijar el salario mínimo, sino que e.1 establecerlo les -
atribuyó una competencia sucesiva, de modo que la activi-
dad negligente o maliciosa de que la tiene en primer lugar, 
pudiera ser subsanada automáticamente por el superior inm~ 
diato y la de éste por la autoridad máxima administrativa
dentro del territorio de su jurisdicción e11 el orden local 
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Como ya hemos mencionado su etimología del salario en 
el iuciao anterior, ahora para dar el concepto del salario 
haremos unas referencias respecto de su historia. 

"Hemos escuchado muchas veces que el único patrimonio 
del trabajador es su salario, nos parece empero qua la ªª!! 
tencia debe ser distinta 9 porque el verdadero patrimonio -
del trabajador es su energia de trabajo, ya que es lo úni
co que lleva consigo al penetrar en la empresa, de ahi que 

las medidas p1:'imeras del estaJruto laboral se ocuparan del

tiempo de trabajo ••• " 
Ouando la ene~gia es entrega.da a otro y la salud y -

la ·:ida halla.u su a.segura.miento en el derecho del traba.jo
irrumpe en una relaci6n dia10ctica al salarios porque ea -
el elemento que además de a.segurar definitivemente la sa-
lud y la vida 1 permite al hombre elevarse hacia una vida -
e.u ténticamen te humana. 

Para cumplir su mis16np el salario debe sa.tlsfaoer -
con amplitud generosa las necesidades de toda indole del -
trabajador y su familia. 

"Con la Declaraoión de loa derechos del hombro de la
Consti tuci6n de 1957, que establecí.a el goce de los dere~ 
chos y posteriormente pasan a la Constitución de 1917" (12) 

Ya que nadie puede ser obligado a prestar trabajos -
personales sin la juste. retribuci6n y sin su pleno consen
timiento. 

(12) De la Cueva Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del 
Trabajo. T.l.p.290.l/ed.1972. 



CONCEPTO DEL SALARIO 

Por los eafuerzost por obtener un concepto del salario 
y la aplicaci6n del mismo pa..."'S. wia justicia social, ya que 
esto tiene como consecuencia un ingreso remunerador y jus
to, ya que se habria :perdido todot por aquellos que parti
cipar6n sino habriá.n tenido una conciencia justa. 

En loa artao 82 y 84 de la Nueva Ley Fed. del Trabajo
nos dan el concepto del sa1ario y aus partes que lo inte

gran. 
SALARIO.- "Es la retribuoi6n que debe pagar el patr6n

al tra.bajador por su trabajo." 
Y deberá pagarse precisamente en moneda de curso legal, 

y no en mercancias o otras cosa$ que se le parezca~ 
EL SALARIO SE INTEGR~~- Los pagos hechos por cuota di! 

ria, gratificaciones, percepciones, habitaciones~ primas,
oomisiones, prestaciones en especie y cualquiera. otra can
tidad o presta~ión que se entregue a.1 trabajador po~ su -
trabajo. 

I.a.s nuevas disposiciones se apa.rtar6n de los preceptos 
de la Ley de 1931, en primer lugar, porque tambi6n en este 
problema se superó le. concepci6n cont1·actuaJ.ista, al supr.!, 
mir en eJ. nuevo ar·t. 82, la referencia a la retribución -
que se debe pagar por virtud del contra.to de trabajot y en 
el segundo lugar, por que se extendio el salario s la tot~ 
lide.d del traba.jo prestadoj suprimiendo la frase que lo l! 
mita a la labor ordinaria. 

La historia. de la humanidad puede afirma.rae que ha. si;;. 
do una lucha constante por alcanzar la libertad y el resp~ 
to a la dignidad del hombre. 

El ordinario art. 123 Const. en su fraoe Vl. Nos dice
al respecto, que el salario mínimo que deberá disfrutar el 
trabajador será el que se considere aufioiente, atendiendo 
a las condiciones de cada regi6n 1 para satisfacer las nec~ 
sidades normales de la vida del obrero~ su educación y sus 
placeres honestos 9 coneiderandolo como jefe de familia. 

- .- . • -·---=-; 

•!.~~:'.li';;h._+.tcl.¡,;,._•'r.>>a ... , 
. .,~ ... ···'--·~-



Este es un principio básico de la lucha de clases, aai
debe entenderse. Y como ae ha dicho anteriormente se conte.!!!. 
plara la evoluci6n del salario mínimo y de loa organos en ...... 
cargados de fijarlos. 

CLASIFICACION DEL SALARIO 

Las formas del salario son las distintas maneras de ser 
de la retribuci6n que debe pagarse al trabajador por su tr~ 
bajo. "Las disposiciones legales en el art.24 frae.V de la
ley de 1931 decía qua el contrato de trabajo escrito conte_!! 
drá el sueldo, salario, jornal o pa.rticipa.ci6n que habrá de 
percibir el trabajador, si aquellos se deben calcular por -
unidad de tiempo, por unidad de obra o de alguna otra mane-
ra. ••• u 

La ley de 1931 como la ley de 1973, ambas tienden a la
protecci6n del trabajador y concuerdan en la estipuleci6n -
al celebrar el contrato colectivo o individual. 

"La primera parte de esta norma era una reminiscencia en 
el presente porque el término sal.ario estaba suficientemen
te generalizado; la segunda parte consider6 dos formas del
salarío, por unidad de tiempo y unidad de obra y concluyó -
con uns fórmula de la que ee infiere que Ia ontuneraci6n no
era limitativa, sino emmciativa, la fracción tercera del
mismo precepto sefialó una forma más, el contrato de trabajo 
a precio alzado •.. " 

Diferencia que puntualizaremos más adelante, por una -
parte, el salario a oomisi6n adq_uirio una importancia part! 
cular9 en virtud de la inclinasi.ón en la ley de le. cs.tego
ria. de agentes de comercio. 

Tomando en cuenta estas ideas, se redactó, la Comisión
de los Salarios Minimos, el monto del salario9 en los arta. 
25 frac.Vl y 83 de la Ley Fed. del Trabajo nos dan la pauta 
a seguir. 



El escrito en que consten las condiciones de trabajo d! 
berá contener; La forma y el monto del salario. 

"El salario puede fijarse por unidad de tiempo, por uni
dad de obra, por comisi6n, a precio alzado o de cualquier -
otra menere. ••• " 

Las formas del salario, y las disposiciones de la Ley -

Fed. del Trabajo, mencionan cuatro formas y según lo axpu-
esto, abrieron las puertas a manifestaciones futuras de las 
relaciones econ6micas y de trabajo. 

ru salario por unidad de tiempo. 
El sa.lario por unidad de obra. 
El salario por comisión. 
El sa.lario a precio alzado. 

Las dos formas del salario principaJ.ea en el mundo oa
pi talista son; el salario por unidad de tiempo y el sala~ 
rio por unidad de obra, llamado este segundo en el lengua
je corriente~ salario a destajo. 

"El salario por unidad de tiempo es aqu~l en el que la
retribuci6n se mi.de en funoi6n del nilinero de horas durante 
el cual, el trabajador está a disposici6n del patrón para
-prestar su trabajo, y de aqui se formo la definición de la 
jornada de trabajo que esta plasmada en el art.58 de la~ 
Ley fed. del Trabe.jo ••• u 

ºJ.ia jornada. de trabajo deberá de ajustarse a. la natura
leza de la labor que se realiza 1 aplicando los principios
socia.les en materia de jornada de trabajo ••• 11 

Para fijar la jornada de trabajo se observad'. lo diem:. 
esto en el art.5 frac. 111 de la Nueva Ley Fed .. del Traba
jo, En contraste con este principio, el salario por unidad 
de obra es aquél en que la retribución se mide en funci6n
de los resultados del trabajo que preste el trabajador. 
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"La diferencia entre laa doa formas, teóricamente bien -
planeadas ae desvanece en la realidad económica, pues, para 
aplicar como medida la unidad de ·tiempo, tiene que tomarse
en consideraci6n la can"tidad :! calidad del trabajo que debe 
prestarse, de donde resulta la frac. 111 del a.rt. 25 de la.
Nueva Ley Fed4 del Trabajo, que dice que el escrito en que
cons·ten las condiciones de trabajo daberá co11te11er, el ser
vicio o aervicios q_ue deban pree-ta:rsa 1 los que se deteX"lllin~ 

rán con la mayor precisi6n posible, y el ar~.27 de la mis
ma ley que expresa que si no se hubiese determina.do el ser
vicio o servicios que daban prestarse, el trabajador queda
rá obligado a desempeñar el traba.jo que sea compatible con
sus fuerzas, aptitudes, estado o condici6n ••• 11 

Por otra parte sl se aplica como medida la unidad de -
obra deberá cuidarse, segtin dispone el párrafo segundo del
a.rt. 85, que la re·tribución que se pague sea tal, que para
un trabajador sea nonnalo 

En una jornada de ocho horas, de por resultado el monto 
del salario m:ínimo, por lo menosº. 

"El salario por ltnidad de obra ha sido objeto de diver-
sas or:íticns en todos los tiempost Adam Smith, en su libro
La Riqueza de las Naciones, afirmó que es agotador y pertu! 
ba seriamente la salud y Mar-~ puoo de manifiesto que este -
sistema se prestaba a una mayor explotación del traba.jo ••• " 

Pero las dispostciones citadas en el pa.rrafo anterior -
ofrecen una solución, pues no solamente autorizan al traba
jador a solicitar de ln junta que determine si el salario -
fijado permite obtener en ocho horas una cantidad de dinero 
equivalente al salario mínimo, sino, además de conformidad
oon el pár:t•afo primero del art. 85 de la Nueva Ley Fed. del 
Trabajo, si la cantidad resultante integra un salario remu
nerador. 



"El eale.rio a. comiai6n, es aqu~l en el que la re.tribu
ci6n se mide en función de los productos a servicios de la 
empresa vendidos o coloca.dos por el vendedor o trabajador, 
de ahí que se diga frecuentemente, y ast ocurre en el e.rt. 
286 de la ley que dicho salario es tu1a prima sobre la mer
cancia o servicio venrlido o 0olocado ••• 11 

Como se dijo an·~0riormcmt.e 1 la deflnici6n del salario 
se le exig16 a la comisiÓnp pres:ioi6n en la definici6n, en 
los agentes de comercio~ no s61o se les dirige a. la venta
da mercancia, sino tarnbien a J.a. celebraci6n del contra.to,
en el uso de maquinaria. 

11 El salario a. precio al-zado, última de la.s formas men
cionadas expresamente en el a.rt .. 83 de la Nueva Ley Fed.del 
Trabe.jo. Es aqu~l en el que la retribuoi6n se mide en fun
oi6n de la obre. que el pe.tr6n se propone a ejecutar4••" 

"Esta forma. fle aa.lario 1 que ca.O.a d !a se usa menos por

los inconvenientes que presenta. y porque facilita aún más
la explotación del trabajador, presenta caracteres de los

salarios por unidad de tiempo y de ob:ra. 1 del primero, la -

presentación de trabajo ae cumple en di,rerse..'3 jornadas de

ocho horas, de tal suerte que a.l con<!lv.ir la obra, el sal~ 
rio debe equiiraler a un número de·terminado de jornadas y -

dar, a cada una de ellas, una cantidad equivalen-te al sal~ 

rio mínimo, por lo menos, y el segundo, porque existe una
fija.ción del salario en funci6n de una unidad :por realizar. 

(13) 

(13) De la Cueva. Mario. ob. cit. p.p.)01,302,303 •. 



ANTECEDENTES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

lle.remos una ~rave exposici6n, del gran debate que tuvo 
lugar en Qu.erétaro, del 26 de Die.de 1916 al 23 de Enero ~ 

do 1917 culmino con la primera Declaraci6n de "Derechos So
ciales del mundo en nut:atra Cons-titu.ciÓn 9 pero estos dere
chos no s6lo tiGnon tma funcion comunitaria· o de eq,uili;--~ 

brio en las :rnlacion&s labo:r•al$Sr s.ino esencialmente roi

vindica·to:Pia de los derechos del pro1e·ta.riado 1 por lo que

resul ta imperdonable que ::;e ignore. 
~Qua nuestra Constjtl¡ción da 1917 nacio por primera vez 

en el mundo del derecho social positivo, es incontra.sta.ble 
e indiscutible; allí está.~ los textos protectores y reivia 
dicatorios de campesinos, ejidata.rlos, ~O!Il.1.tLieros, obreros
Y trabaja.dores económicamente dt-SbiJ.es 9 en los ai:''iis. 27 y -

28 y 123 Const., qu.o .he.bJ.an sloouon:temente de ei.;s derechos. 

(14} 
Y el gran debate concluyó definitivamente el 31 de Ene

ro de 1917 en el que se aprob6 el art.27 ya que fueron los 
consti·euyentes los Ci,ea.rlo1~es del oonsti'tuciona.liemo social, 
de donde nace :por primera vez 9 la Constitución PoJ.itico S.Q. 
cial del mundo ya que b'llS funciones no solo politicas,sino 
sociales del Estado moderno. 

11 Asi como el Estado moderno es politico social ha. orig! 
ne.do un nuevo derecho, al derecho social positivo, este d! 
recho social positivo ee me.nifest6 expreaamon"te en diver-
sos textos constitucionales, en el art,123 en el derecho -
del ·!;rabajo y de precisi6n social 9 en el ar"t .. 27 del dere-
oho agrario, en el art428 en el derecho economico y el de
recho cooperativo, y en el conjunto y funcionas de los pr!i 
ceptos socia.les 1 frente al viejo derecho ptibl loo 9 conati "tE, 
oione.l y administrativo, surgio esplendoroso. (15) 

{14) Dr. Trueba Urbina A. ob.cito p.105 
(15) Loe. cit. · 



No debemos olvidar el derecho social oultural para rei
vindicar al proletariado de la incultura, esta ea una revo
luci6n en el derecho, el nuevo derecho social poai t1.vo ea ·• 
ciencia social. 

"Hace veinte al1oe expusimos no solo la idea del derecho -
social como un trhmfo d.i;¡ la 1egislaci6n social:lsta sobre -

la legislación burguesat sino fundamos la nueva clencia so
cial en principio socialista, en la ciencia marxista. que es 
la baee de sustentaoi6n de nuestro derecho socta.1.,,." 

"Un antiguo profesor mexicano inexpl:!.cablemente niega. tal 

autoría, no somos los inventores el.e la íde2. del derecho so
cial dice el Dr. Mario de la Cueva 8ll recientes escritos~ -

para atribuirle la 01~iginaUdad de la idea al illlstra prof! 

sor Otto von Gierke (Das Deutsche genoese.necha:ft.srascht.1 ·~ 

weidmannsoho ¡ Berlin, 1868~ P'.):rque ~)sto se refiere a un dB~ 

recho social nor la13 (.!Orporaciones pues ai somos los i:<rva:n-, . 
toree de J.a idea del ilerecho social nntes que Gic;rke 9 el g2. 
nial mexicano Ign8.cio Ramire~ El nlgromante~ en el congreso 

oonsti tuyente 1856·- 1857, p:cecisamente en la sesión de 10 ··· 

de julio ae 1856 habló concretamente de loa dt~rechoa socia
les de la mujer, de los menores, de los huerfenos y de los 

jornaleros y le reurooh6 a los autores del p:i:•oyecto de Cons - -
tituci6n el no haber consignado ta.les derechos por su extr! 
mado 1 i·beralismo, desde entonces quedó at'.lu.'íada en los ana

les de aquella soberana asamblea la locuci6n de derechos so 
cialers y en el Congreso Constituyente de 1917 9 otro gran 1.2_ 

gialador José N. Macias 9 en J.a sesi6n de 28 de Diciembre de 
1916? proyectó el derecho consti~icíona.1 do huelga como de-
recho social econ6mioo. ri ( 16) 

En ooncluci6n pues si no somos los inventores del dere~ 
cho social antes que la Const. de Weimar de 1919, la Consto 
Mexicana de 1917, proclam6 la primera Declaraci6n de dere~ 

(16) Dr. Trueba Urbina A. ob.cit. p. 106. 



choe sooialee en el art. 
la historia universaJ.. 

En la ac~~alidad se reconoce su 

nentes juristas de nuestro tiempoº 

"Pues si somos los inventores de la idea del derecho 6.2, 

cie.l antes que el distinguido maestro de L;s•on, Paul Pie, 

(Legislation Industrialle, les Lois ouvrieres, Arthur Roua• 

sea.u Editor 9 París, 1939.·pag,,XIV) hiciera la hermosa afirm! 

ción de que el derecho obrero era una ;:-ama aut6noma, en nu

estra tesis profesional en 1927 hablamos inciden·ta.1mente -

del derecho social an defensa de la vida humana y en el ·-

Diccionario de derecho obrero,193~5 dijimos; El derecho ea -

una disciplina. juridica aut6noma en plena formación, diari.~ 

mente obse:rvamoe sus modalidades .'! transformacj.o¡,1es e, -tra

v's de la agitaoi6n de las masae de trabajadores~ de loa -
laudos de las Juntas Lle Conciliación y Arbitraje y de las -
ejecutorias de le. Su.prema. Corte de Justicia.0 11 (17) 

En el tr·anscurso del tiempo -va. adquiriendo sustantivi

dad al influjo de la si tua<.":i.Ón econ6mica. para d1::semvolverae 

luego en un t\mb1to de. f:rH.nca proletarización. 1 el n:aevo der~ 

cho se deriva. de las cause.e que originsrón. su nacimiento y

de su objetivo f'u.."J.damental, pudiendo concretarse a.si; el d~ 

recho del traba.jo es reivindica.torio de la ent-ldad humana,

ya que el trabajador solo cuenta con su ~aarza de trabajo -
para subsistir. 

{17) Dr. Trueba Urbina A. ob.oit.p. 107. 



EL DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

La seguridad social~ tiene por objeto prevenir y contr.2. 
lar los riesgos comunes de la vida y de cubrir las necesid! 
dea, cuya. satiafacci6n vital para el individuo, es al mismo 
esencial a la estructura de la ooleotividad, a.hora bien, en 
la medida en que los sistemas de producción induetrial se -
han. yenido mecanizando y las actividades fabriles se incre
mentan hasta. alcanzar inusi tada.s ro.agni tudes t la inseguridad 
se multiplica, y el múnero de trabajadores e.salariados cre

ce, hasta. abarcar f1lertes sectores de la poblaci6n, cuyo 
porvenir depende unice. y exclusivamente del salario y de la 
estabilidad de sua empleos. 

Aotualmeute vemos que jamás habia existido en civiliza~
ción alguna .• una dependencia a.e la vide. tan ligada al sala
rio co:rno la actual, vemos en los problemas sociales, con -

todo el estilo de la miaeria.v la seguridad social tiene el
anhelo congeni to del hombre de p:;:·otegerse de las necasida.-
dea insatisfechas de H1imentos~ vest:l.dos 9 case. y educación, 
ya que la. i.nsegu:d.da.d Bolo poét:r-á lograrlo elim:lnando, la.s -
causas que producen J.a insegur:ldad: ea deni:r aatisfaciendo

las neceaidades lo cual solo es posible dando al hombre el

regiruen de protección contra los riesgos comunes de la vida 
ya presentes como futuros. 

Observa.mee que la realidad social revela que la vida -
del hombre existe dos épocas~ J.a de la infancia y le. de la
vejez en tanto que 1a infar.cia esta protejido por sus pa-
dres económicamentef ya que este no siempre los recursos ne 
·::esarios 9 y :posteriormente llega el periodo de la decaden

cia del trabajador cuando este es jubilado, que J.a pensión
no la es suficiente para sobrevivir, ya que el homb~e es in 
capaz de ganarse la confianza al solicitar un emp~eo o ofi
cio. 



La imprevio16n econ6mica eon sue caracteristicas actua
les es un· hecho social del Último siglo, pues mientras los
grandes capitalistas explotan a la clase trabajadora o asa~ 
lariada ya que siempre el fuerte humilla al d~bil 9 ya que -
siempre hay malos y millones (tanto en nuest~o pais como en 
cualquier parte del mundo donde existe un patrón) habra hora 

bres y mujeres y niños hambrientos~ enfermos, que acuden a
la caridad pública y pelaa11 por mejores condiciones de vida. 

El estabJ.ecimiento de un régimen eficiente de seguridad 
económfoa es una aspiración de todos loe trabajadores que -
viven de un salario; por que su vida se induce de bienestar 
social, su salud, su int·3gri.dad biologica y cultural 7 depeE_ 
den de la estabilidad de s11s empleos~ ye. que sus ingresos -

al meno:r dosouido o la m;:{s ligera in ter-rupción en estos il'l-· 

grasos o el ingremen.to en sus gastos más indlspensa.bles 9 -

los condena fatalmente al desamparo y a le. pobreza.. 

El pauperismo en la familia obrera es alarma.nte 1 el na
cimiento de un hijo agota sus recursos económicos, ·~,r si ha
blamos de enfermedad o muerte en cualquier miembro de la f~ 
milia tiene consecuencias desastrosas, los gastos por medi
co, medicinas o funerales, dejen deudas cuya liquidación d~ 
ra mucho tiempo, los trabajadores asalariados viven conti-
nua.mente en un estado de zozobra.j por el temor a una muerte 
inesperada que puede condenar a sus familiares al deamparo
y a la indignidad~ 

Los trabajadores no por mucho tiempo admitiran tales -
condiciones, ni se conformara con los temas de siempre como 
son la libertad y la politica, pues la libertad, sin la ºº!l 
siguiente seguridad, ya que el art. 7 Const. sefíala clara-
mente la libertad de expresi6n ya que esta caracteristica -
se distinb'U.e de los demas seres de la naturaleza, es su fa
oul tad de concebir ideas y poderlas transmitir, pero siem~ 
pre hay discordia entre la hwnanide.d,, 



Y todo es una farsa, si se quiere conservar la actual
estructura social, se debe tratar tal seguridad con el mín1 
mo detalle, en favor de la clase asalariada y no asalariada, 
pues ei no se implanta un sistema de estabilidad econ6mica
Y social, parte desaparecará en el presente orden de siste
más substituido por otro menos descuidado en cuanto al re~ 
parto o distribuci6n de la riqueza y de la libertad humana.. 

Toda persona tiene derecho a la seguridad social, en -
caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viuddz y vejez y
medio de subsistencia por ci:rcu.nstanoias independien'tea a -
su voluntad, vemos que la seguridad tiene una semejanza un.!, 
versal en sus prop6si tos de liberar de la. necesidad a los ·
pueblos, y esta f6rrna tiene que eYolucionar, los regímenes
de seguridad social obligatorio ampliando su campo de apli
caci6n, las prestaciones como un medio eficaz~ 

Doublet Jacques; La reforma de la seguridad social en
Francia, desde hace muchos años en nuestro pais como en --
Francia " el problema del equilibrio financiero del sistema 
de seguridad social constituye una preocupaci6n constante -
para los poderes -públicos. Tal preocupaci6n se ha traducido 
en numerosas disposiciones legales que han modificado sens.!_ 
blemente determinados principios dol r~gimen de seguridad -
social establecido en 1945 a fines de 1958 que se adopte.r6n 
algunas disposiciones limitativas de los derechos de los be 
neficie.rios de las prestaciones 3ociales. 11 (18) 

Vemos una vez más que no hay protecci611 tanto econ6mi
ca ni medica, sino es por medio de la f'uerza del trabajador 
a exigir esa seguridad que hace menos pesada su vida, ya ~ 

que sigue siendo todo:via un problema por resolvar. 

(le) Revista de Trabajo. Ministerio de Trabajo Madrid. 
Enero- Febrero 1961. 



El Dr. Trueba Urbina Alberto. Nos dioe al respecto de 
la seguridad social; La seguridad social por ahora, no es·· 
un servicio público sino un servicio social en raz6n de la 
integridad de la persona obrera 7 en el todo social, aun-
que su finalidad es extender su beneficio a toda clase de
trabajadores, a los llamados asalariados y no asalariados, 
porque a la luz de la teoría integral del derecho todos -
los prestadores de servicio en la industria, en el comer-
cio o en cualquier actividad 9 deben gozar de la seguridad
social en general, y del seguro social en particular en ºB. 
ya protecc16n quedan comprendidos los no asalariadosº 

Por tanto, con base en la teotia integral del dereoho 
del trabajado, he desarrollado la presente tesis haciendo
rei terada menci6n de que la seguridad social es un derecho 
innato al hombre, por lo que basandome en ello considero -
que el seguro social debe ser para todos. 



GRATIFICACIONES DE FIN DE AÑO ACORDADAS EN FORMA 
GENERAL A FAVOR DE LOS EMPLEADOS PUBMCOS ASI COMO LAS QUE 
PERCIBAN TAMBIEN A FIN DE ANO OTROS TRABAJADORES CUYO SUEL 
DOS O SALARIOS NO EXCEDAN DE DOS MIL PESOS MENSUALES SIEM 
PRE QUE DICHAS GRATIFICACIONES NO SEAN SUPERIORES A UN MES 
DE SUELDO. 

Las gratificaciones anualea, que se les otorga a los -
trabajadores asalariados, esta gratificaci6n tiene distin-
tas denominaciones como son: Aguinaldo, retribución 1 edicio
nal o simplemente gratificacJ.ón, que bien puede decirse que 
son sinónimos, ya que es una parte que integra el salario. 

Esta gratificación o aguinaldo lo afirma en la Nueva -
Lay Fed. del Trabajo en su art. 87 y dice "Que los trabaja
dores tendrán derecho a un aguinaldo que deberá pagarse an
tes del dia. veinte de diciembre, equivalente a quince dias
da salario, por lo menos. " (19) 

Y tambien el que no haya cumplido el affo de servicio ~ 
tendrá derecho a que se les pague en proporción al tiempo -
trabajado. 

La idea de justicia social respecto del aguinaldo se ~ 
reafirma con la Exposici6n de Motivos, que en breves pala-
bras nos dice, que la gratificación o aguinaldo se hace por 
que el pueblo mexicano que tiene un sinnúmero de gastos de
fin de año por la celebración de las festividades de dioie~ 
bre, ya que el salario no le es suficiente, y esta predest! 
nado a cubrir sus necesidades indispensablesº 

(19) Dr. Trueba Urbina Ao Trueba Barrera J. 
Nueva Ley Fed. del Trabajo p.5. l/ed. 1973. 



La protecci~n del salario m!nimo 7 ouyo sueldo o salario
han sido desde la celebración de J.oe dereohoa sociales del
hombre, esta protección absoluta que ea la fu.ente de una v! 
da y el respeto por la ley~ 

Para nuestro estudio, continuaremos, en el art. 123 --
fracci6n Vlll de la Constitución que hace aius16n que loe -
salarios mínimos no estan sujetos a embargot oompensaoiones 
o descuentos salvo en los casos siguientes. 

1.- Pensiones alimenticias, decretadas por la autoridad
competente en favor de las personas mencionadas en -
el art. 110 fracci6n V~ de la Nueva Ley federal del
trabajo. 

2.- Pago de renta a que aa ~efiere el art. 151 fracción-
11 inciso a. de la misma ley. 

3.- Por cuotas, por la adquiaici6n de habitaci6n por ....... 
aceptación del trabajador y no podrá exceder de un -
10 % de descuento. 

"Según la exposici6n del apartado anteriorp esas excep
ciones tienen por objeto pasar una pensi6n alimenticia a la 
familia del trabajador y facilitarle, bien el arrendamiento 
de una habitacién, bien su adquisioi6nt .por lo tanto descu
entos, son los salarios que no sa.le del patrimonio del tra
bajador, puesto que se entrega a su familia para alimentos
o a el miamo en forma de la habitaci6n dentro de la que va
a vivir pero ninguna excepción más es permitida. " (20) 

Son excepcionee porque la ley no puede ser infringida 
ya que el trabajador tiene la obligaci6n de cumplir con ~ 
las exigencias mínimas de su familia y posteriormente con
laa de la ley. 

(20) De la Cueva Mario. ob. cit. p. 318 



La ley del Impu.est.o sobre la renta hace aluei6n de la -
exenci6n que es un mandamiento a cumplir, y nos preguntamos 
que ea la exenci6n; la exenci6n viene a ser un privilegio -
que se otorga al sujeto de un impuesto, en tanto que es una 
figura excepcional que, para gozarse, debe estar expresamen 
te seffalada por la leyG 

Al interpretar esta norma, que señala una exenci6n debe 
hacerse estrictamente 1 aplicarse en el presente y en el ~ 
turo. 

La exenci6n para algunos trata.dista.a ea 11 La norma tri
butaria no crea excepciones, sino que elimina situaciones -
juridicas imposibles en virtud de que hay ausencia. en mate-
ria. grava.ble. 11 ( 21) 

Se afirma esta tesis porque careciendo de la materia ~ 
gravable no hay controvercia jurídica. 

11 La H. Suprema Corte de Justicia. de la. Na.cicSn, con mo
tivo de la revisi6n fiscal de la federa.ci6n en el juicio de 
nulidad Noo 6582/47, al expresarse que; las exenciones aon
excepciones a la. regla general de a.cuaa.oi6n del impuestoº" 

( 22) 

En tanto diremos que para otros autores las exenciones
son verdaderas excepciones a la regla general de tributa~
ci6n, criterio que afirma la Suprema Corte de Justicia de -
la Naci6n. 

No es de aceptarse que las exenciones, son excepciones
ª la regla· general de tributaciÓnt porque no hay materia ~ 
grava.ble, por axcepci6n se podria entender que no queda deQ 
tro de la norma general, y basta.ria con desaparecer la dis
posici6n de la propia exenci6n para que su tirular sea cau
sante del grava.men 9 y no sujeto exento. 

{21) Margain MQEmilio. Introducción al Estudio del 
Derecho Tributario l\íexicano.p. 314. 3/ed.1973 

(22) Ibidem. p. 314. 



Hablaremos pues de una figura juridica de la exenci6n
oual. es su importancia, en tanto la. obligación ·tributaria,
ya que ea un privilegio creado, como aon: 

a)o- La equidad. 
b).- La convenienciaº 
c)e- ta politice eoon6mioa. 

La equidad, en cuanto los qi1e pagan el gravamen porque 
son los que peroi b•sn un salario mayor que el m:l'.nimo y ee -
justo qua otros no lo paguen, en tanto es un privilegio 
para los asalariados porque loa exime de contraer obliga.el~ 
nes. 

La conveniencia, en tanto que el asa.la.ria.do se le debe 
eximir de impuestos por el oousu.mo de artículos de primera
necesidad a fin de no incrementar toda una vidao 

La política econ6mica, es un medio que el gobierno ha
de seguir para. el desarrollo del país, incrementando la in
dustria en nuevas tecnologías, como son industrias nuevas y 

neoeearias9 

Ya hemos hablado de los trabajadoras asalariados, por
lo tanto tomaremos como segundo punto e. los trabajadores al 

ae1~icio del Estado 9 que sueldos básicos son los que persi
ben, se tomara. en cuenta la clase de trabajo, y se tendrá -
cuenta la calidad y cantidad del mismo, ya que para traba.jo 
igual desempeñado en puesto, jornada y condiciones de efica 
cia igual debe corresponder salario igual. 

Ya ~ue el salario comprende los pagos hechos por cuota 
die.ria, como son las 11 Gratifice.ciones" percepciones y cual
quiera otra cantidad que sea entregada al trabajador a cam
bio de su labor ordinarioº 

La gratificación como lo hemos dicho ~teriormente ee
un sin6nimo del aguinaldo, en cuanto el aguinaldo, no puede 
considerarse como percepción de carácter ordinario del art. 
86 de la NueV8. f,ey fed. del Trabajo. 



Ya que la Nueva Ley Ped. del Trabajo es supletoria del 
Estatuto de los trabajadores al Servicio de los Poderes de
la Unión, se in:fiere que dentro de la percepción ordinar1a
de todo trabajador deben esttmarse como formando parte del
ealario, no solo los pagos hechos por cuota diaria, sino ~ 
cual quier otra cantidad que le sea entrega.da s. cambio de -
su labor ordinaria, por lo que no puede considerarse al --

aguinaldo que ha concedido el presidente de la republica a
los trabajadores al servicio del Estado, en años anteriores. 

Como una percepci6n de carácter ordinario en virtud de 
la misma s6lo constituye una espectati-va regulada. por las -
consideraciones del Erario Nacional y la. generosa denomina
ci6n del primer mandatario de los servicios prei::ta.dos, por
cada empleado público y lo que si bien es o:iierto, se conoe·
dio a todos los trabajadores del Estado, en el año de mil -
novecientos cincuenta y slete, no puede considerarse que di 
cha gratificaci6n constituye un derecho de los emplea.dos IJ:i1 

blicos, mientras la misma no forme parte de su salario. 

Aguinaldo.- Derecho al pago proporcional del ••• 
La obliga.ci6n de pagar un aguinaldo anual a los trabajado:-
ree antes del veinte de Diciembre, comprende unica.mente a -
aquellos que estan laborando en la fecha en que se liquide
el mismo, en atenci6n a la finalidad que dicha prestaci6n -
se asigna, en la exposici6n de motivos del art., 87 de la -
nueva Ley fed. del Trabajo, en donde se establece que se -
crea en virtud de que las festividades del e.ludido mes de -
Diciembre, obligan a loe trabajadores a efectuar gastos ex
tras que no puede cubrir con su salario nonnal. 

Amparo directo 5942/72. Atex. S.A. B. de abril de 
1973. Unanimidad de 4. Votos. 
Ponente. Salvador Mondrag6n Guerra. 
Sostiene la misma tesis. 

Amparo directo 305/72.Compañia Minera Mexicana P. 



S.A. Unidad Avalos. Zacatecas - 13 de Noviembre de 1972 
Unanimidad de 4. Votos Ponente. Eugenio Guerra L6pez. 
Cuarta Sala. Suprema Corte de Justicia. 

Me permito tra.nacribir parte del acuerdo pl'eaidencial que 
va dirigido a la Sria. de Hda. y Credito Público Direoci6n
Genera.1 de Egresos, Subdirección de Asuntos .Juridicos 9 Exp. 

303- 111- 870130 
Normas que regirán el pago de la gratificación de fin de

año, en atenoi6n a lo dispuesto an el Acuerdo Preaidencial
del cual en :forma diacresional se concede una gratificación 
de fin de afio aJ. personal federal, civil y militar, que se
encuentre en servicio dependiente de los poderes legislati
vo y judicial, de la Secretaria y Departamentos que para su 
subsistencia reg1rán fundamental.mente de un subsidio regu
lar de la :federación y no vendan produc"toa o servicios pú

blicos en tanto sirvase ordenar, se haga del conocimiento-
de todas las oficinas pagadoras~ para su cumplimiento, que
los pagos, por este concepto se sujetaran a las normas si~ 
guienteso 

a).- "Para el personal que esté en servicio desde antes -
del l de Jul:l.o proximo pasado, la gratificaci6n será equiv~ 
lente al importe de un mes de los sueldos, remuneraciones -
diferenciales del sueldo por a.fios de servicio en la docen-
cia y o por titulaci6n del personal docente, sueldos dife~ 
rencia.les por razones, sueldos supe:mume:rarios 1 sueldos, S.2_ 

bresueldos al personal obrero, salarios diferencias por sa
larios mínimoa, honorarios o haberes, que actualmente tenga 
asignado, para el personal que est6 en servicio desde antes 
del 1 de Octubre en adelante no tendrá derecho al beneficio 
que se concede. 11 

b).- "Las fechas de ingreso al servicio a que se refiere
el inciso anterior deben ser las de ingreso a la. federaci6n 
haciendo caso omiso 9 de loa cambios de Ramo.que haya tenido 



elpereonal al 31 de Octubre siempre y cuando no hubiera 
existido interrupción de servicio. " 

o).- "Ta.mbien tendrá el derecho el personal q~~e a.tendie!! 
do a las fechas de ingreso a que se refiere el inciso a, h~ 
ya tenido con posterioridad a los mismos movimientos de una 
partida o otra de las citadas en el inciso a, siempre que -
hubiere trabajado sin interrupción, el monto de la gratifi
ca.ci6n se cubrira conforme a las remuneraciones que se per
ci ba.n el 31 de Octubre. " 

d).- "Para el personal que cobra sus remuneraciones a. ba 
se de cuota diaria, el mon·to de la gratificación deberá 08:!, 
cularse sobre la be.se del importe de 30 dia.so " 

e).- ºSe cubrirán tanta.e gra.tífica.ciones como empleos 
tenga. el personal, atentando a las fechas de ingreso en e~·~ 
da uno de ellos, siempre y cuando estos sean compatibles y
hayan sido au·~orizados por la direcci6n general de egresos. 

f).- 11 Se cubrirán la gratificación al pel'sone.l que cona! 
dero como eventual y contratado por plazo fijo, se haya re
novado en forma lninterrumpida su contrataci6n? siempre y -

cuando se ajuste a la.s normas establecidas. 11 

g}.- 11 El personal a.e los organismos,descentrs.liza.dos que 
para su subsis-tencla. requieran funda..11entalmente de un subs.!, 
dio regular de la federación y no vendan productos o servi
cios pdblicos, reciban la gratificaoi6n previo estudio y a~ 

torizaci6n que en cada caso otorgue la dirección general de 
egresos, para la cual esta dependencia proporcionara opor~ 
na.mente a dichos organismos los medeloa de las formas que -
deberan presentar con su solici t-ud. 11 

Para los efectos anteriores la propia direcci6n queda -
facultada para verificar cuando juzgue conveniente, que las 
cantidades autorizadas conforme a las presente norma han ~ 
sido calculadas correctamente, en los casos en que por cuaJ:_ 
quier causa resulte un sobrante, deberá ser reintegrado por 
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loa propios organismos a la tesoreria de la f ederaci6no 
La comprobación ante esa teeoreria de las cantidades 

que se causen por concepto de gratificaciones se hará medi
ante eJ. recibo que por la. gratificación total de cada orga
nismo autorice la Dirección General de Egresos~ 

h) • - n Al personal de loa sern.oioa medie os rurales y C,2 

ordenados atendiendo a los subsidios que o·corga el gobierne 

federal 1 solo se lea cubrirá J.a mitad de la gratifice.ci6n,

de acuerdo con .las :<·egl13s eate.bleoidas en la inteligencia. -

de que un ningu.n caso podrá oub:r."irse, con cargo a la suma -
que para este concepto proporcfons el gobierno federal, gr~ 
ti:fica.ci6n al personal qv.e cubre su.a sueldos con carga u -

otra. fuente di:fare.ute a los del s-ubsidj.o federal otorga.dos
ª dichos servicios medicoa. " 

i).- 11Tandrá derecho a la gratificaci6n todo aquel que -
legalmente fm .. "nle parte del persona..l federal civ-il o militar 
el 31 de Octubre 1 esté o no en servicio material atendiendo 
a las fechas de ingreso a que se refiere el inciso a, con-
forme a las reglas que siguen. 11 

1.- Si los dias que no desempeño materlal de labores, -
por licencias de otras causas acumuladas durante el presen
te año no exceden de 180 días tendrán derecho a la gratifi
caoi6n completa~ 

2.- Si los dias no desempeño material de laborea por li
cencia u otras causas acumuladas reunan más de 180 dias no
exceden de 270 unicamente tendrá derecho a le mitad del im
porte de la mismae 

11Para los efectos anteriores el capítulo deberá hacerse 
por dias de calendario y se coneiderán como laborados real
mente de l de Noviembre al 31 de Diciembre del presente año 
salvo los casos del personal qua al 31 de Octu.bre est~ dis
frutando de licencia~ en los cuales el computo se hará al -
reanudar las labores." 



"Para la cuan.tifioaoi6n de los dias de licencia las of! 
cinas pagadoras exigirán de las dependencias correspondien
tes una lista del personal que haya disfrutado de licencias 
por más de 180 dias durante el presente ejercicio, si hubo
oambio de rarao sin i..nterrupción de servicio la a.cumula.ci6n
se hará tanto de las licencias dlsfri.ltadas durante el pre-
sente ar1o en el ramo en que se J.H'f:staban los servicios como 
las que se hubieran disfrutado en el ramo que pague la gra.

tif'icaci6n. El personal que a la fecha del pago de la grat,i 

ficaci6n se encuentre clisfru·t;a:ndo de licencia sin goce de -
sueldo y tenga derecho al pago de la gl"atifioaci6n at.endien 
:io al compi..1to a que se refiere 1~ste 1nc:lso 9 es·te solo podrá 
cubrirse al X"eanudar labores aun cu.ando la reanudao1Ón9 se
efectúe despues de las feche.a señaladas ".ln el incist'.J n. " 

,j) ~- "Al personal del serv1oio exterior o comisionado -
en el extranjero, se le pagara le. gra·ti.ficacl6n al tnismo ti 
po de camblo con el que se le cubre.n sus sueldos, sueldos -
supernumerarlos? sobresueldOF.1 9 honorarios o haberes. r1 

k).- "La g:ratifica.ci6n se cubrira a los legitimas here

deros debidamente acreditados al personal que cause baja -
por fallecimiento antes del pago ele las gratificaciones y -

tuviere derecho a ~sta, teniendo en cuenta las licencias a
que hubiere disfrutado en el año y las demás reglas aplica

bles. " 
1).- 11 En los casos en que por r0soluci6n judicial se -

vengan cubriendo a a.creedo~os alimenticias parte de las re
muneraciones del personal federal civil y militar 9 respet~ 

do el espíritu de dicha. resoluci6n judicial, la gratifioa-
caci6n se cubrira. entre dicho personal y sus acreedores al! 
menticios en la. misma proporci6n este.blecida por la cHade.s 
resoluciones judiciales. 11 

m).- "La gratificación que corres-ponde se oubrira. aJ. -

-personal beneficü¡i.rio sin descuento de ninguna ola.se inolu
si ve el impuesto ~obre la renta, de conformidad con lo esta 



blecido en el inciso e, frac. 11 del art. 50 de la Ley re!
pectiva. n 

n).- "Loe pagos de la fratifioaci6n de fin de afio s6lo
podrán efectuarse hasta el 30 de Junio de 19730 11 

"En consecuencia las reclamaciones por este concepto -
deberan hacerse expresivamente ante la Direcci6n General de 
Egresos, la que unicamente las recibira hasta el 31 de Mar
zo del mismo año, por lo expuesto no se aceptará como una -
razón que justifique reclamaciones extemporáneas el haberse 
hecho ante otras dependencias gestiones anteriores." 

fJ.) .- 11 No tendran derecho a la. gratificaci6n; (23) 
1.- El personal que cubra sus servicios con cargos, la.a

partidas de compensaci6n de servicio 9 honorarios especiales 
y gastos contingentes. 

2.-El personal sujeto a convenio de ooordinaci6n tecnica 
de la enseñanza con los estatutos, de conformidad con dicho 
convenio-.. 

J.- El personal civil o militar que se encuentre' sujeto
ª proceso el 31 de Octubre. 

4.- El personal que a la fecha del pago de la gratifica
ción hubiere dejado por cualquier causa de desempeñar mate
rialmente las labores o hubiere disfrutado de licenciat du
rante el presente año, por más de 270 di~s, para los efec-
tos de este concepto y cualquiera que haya sido el resulta
do del proceso y hubiere reanudado labores antes del 31 de
Octubre el tiempo del proceso se conaiderá como si se hubie 
re disfrutado de Ucencia.o 

5.- El personal de los organismos descentralizados que -
vendan producto o ds servicios públicos, El pago de la gra
tificaci6n se hará a los interesados en la misma for.:na y -

por el mismo conducto por el que se -ies oubran sus percep-
c iones ordinarias. 

(23) Departamento Juridico. Secretaria de. Hda. y Credito 
Públlco Direcci6n General de Egresos.Exp • .303-111-87 
013. 

- ¡ ~ 
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Los pagos por concepto de estas gratificaciones serán r,2_ 
portadas por las partidas 23-3509-01/3 (X}.P.72.Gastos con
tingentes del ramo de erogaciones adicionales del presupue~ 
to de egresos, en vigor, y se justifican con la expedici6n
de avisos de pago conforme lo disponian los arts.118 y 119-
del reglamento de la Ley orgánica del presupuesto de egre-
sos de la federación comprobandoae en lo general, en la mi.§!_ 
ma nomina y recibos de las remuneraciones ordinarias, a ~ 
efectos de simplificar la expedición de documentos. 

Para el debido oontrol presupu.estal, las oficinas pagad_2, 

ras expedirán avisos de pago?por separado, por las gratifi
caciones pagadas al personal que preste sus srrioios en loa 
Poderes Legislativo y Judicial, en tanto el ca.so del poder
ejecutivo dicha pagaduría expidier6n avisos de pago por ca
da una de las Secretarías y Departamentos de Eetado 9 a cuyo 
personal liquiden este beneficio. 

Además en el texto de los avisos de pago deberán consig
nar separad8lllente los impuestos de las gratificaciones que
correspondan a sueldos remuneraciones diferenciales del su
eldo por años de servicio en la docencia y o por titulaoi6n 
del personal docente y sueldos, diferencia por zonas, suel
dos supernumerarios y sobresueldos al personal obrero, sal! 
rio, diferencia por salario, primas, honorarios o haberes y 

se procederá en la. forma. siguiente. 
Nomina. - Cuando se emplee eJ. sistema de nomina pa.ra el -

pago de percepci6n deberá usarse la forma oficial en donde
se consigne las remuneraciones y anotarse en la segunda co
lumna de la subdivisión, otra ·remuneración la gratificaci6n 
devengada anotando en el casillero que corresponde al enca
bezado la abreviatura Grot y el número de la partida del 
presupuesto que reporte el gasto. 

Recibo.- Cuando se haga uso de este documento para el P! 
go de las percepciones ordinarias, solo se agregará la gra
tificación al alcance liquido para obtener la percepción t~ 
tal. 



Las listas de rayaº- Se oonsigne.rá el importe de la. gr!! 
tificaoi6n en estos mismos documentos y al final da esta ~ 
lista se hará constar el resumen de lo que se carga. a oada
pa.rtida. 

Detallo- Loa detalla para la ministra.ci6n de fondas a -
loa comandantes de fracciones militares oonstitnidos o per
sonal debidamente autorizado se formularán por el .importe -
de haberes sobreho.beres, estancias u otros conceptos agre
gando i;ambien la gy-atificaci6n de1 personal de tropo o min~ 
ria teniendo cuidado de consignar en ello, separadamente, -
lo que corresponda a cada una de las partidas del presupue!!_ 
to por los conceptos anteriores. 

Listas del personal.- Estas listas se r.e~isten de admi~ 
nistración~ la gra:tificación que corresponde que los CoC• -

Federales, j~fes y oficiales del ejercito y sus similares -
en la armada asi como a loa individuos de tropa y nunca, se 
anotará en una columna adicional, enoabezándola con la abr!!?_ 
viatura Grot, reduciendo la columna de observaciones en la
que se asentará de la. gratificaciones pagadas a la tropa y
mineria7 se.tomará; en cuenta al practicar la l:lqui::lación -
definitiva en la proxima. lista. con las partea de la minis
traoi6n por la pagaduría. 

Por i~l timo diremos de la grattfic~ci6n que deberan cu--
brirse po:r la. pagaduría en donde se encuentre radicado, los 
pagos, sueldos, sueldos supernurnera.rios 1 sobresueldos, sal! 
rios etc, en la. inteligencia de que cuando se ignore la fe
cha de ingreso del personal se suspenda el pago hasta que -
ae acredite la fecha de su ingreso y que el informe se deb!!?_ 
rá remitir a la dependencia respectiva. 



Como hemos dicho en paginas anteriores que el salario
mínimo está exento de impv.estos por producto de traba.jo, y

por lo tanto cuando un patrón pretende liquidar a un traba
jador comprometiendose a darle lo que le marca la Ley como-
es. 

r.- Sus tres meses. 
2.- Veinte dias por a~o. 
3.- Doce dlas por año 1 por concepto de a.'l'ltiguedad. 
4.- Su reparto de utilidades segdn. le corresponda. 

Estos derechos son los que le corresponden a un trabaj~ 
dor ya. que no pueden ser violados~ y por lo tanto el traba
jador al aceptar un convenio, se tendrá que celebrar ante 
la Junta local de Conciliación y Arbitraje, y el convenio ~ 
será reda.ct&do como sigue. 

CONVENIO 

M~xico D. F. a, 3 de Abril de 1974. 

Comprendiendo por una parte el Sr. Viviano Chavez 
Nluciño, que se identifica con credencial No. 30006 del I. M. 

s.s. con fecha 30 de Junio de 1968, expedida por el I~M.s.s. 
que eY..hibe y solicita su devolución y por otra parte el Lic. 
Marcelino Castilla Ramosº personalidad que tiene acreditada 
ante esta Junta Especi~l No. Tres. 

CLAUSULAS 

l.- La empresa reconociendo al trabajador Vivía.no Cha
vez Muciño, con fecha de su ingreso a la empresa el 3 de ~ 
Abril de 1971 y con fecha de su liquidaci6n el 3 de Abril -
de 1974. 
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2D- La. empresa ee compromete a liquidar al trabaje.dor

antea mencionado con sus derechos que le oorreapondan como 

son; 
a).- Tres meses ••••••••••••••••••••••••••• $ 4.680.00 
b)e- Veinte dias por a.ño •••••••••••••••••• $ 3.120.00 
o}.- Dooe dias por derecho de antigo.edañ •• $ 1.872.00 
d).,- Ocho dias por reparto de utilidades 

que no se la ha.bia otoI'ga.do eegdn el 
contra.to ooleotivo ••••••••••• ºººº•••·$ •• 416.00 

$ 10.088.00 

3.- En esta liquide.ci6n no ae le descuenta al trabaja~ 
dor el producto del trabajo, ya que es asalaria.do y esta -
exento de impuestü, como lo marca. el articulo 123 frac., Vlll 
de la Nueva Ley fed. del trabaje. 

4.- No habrá descuento sobre la partioipacién de las ut! 
lidades que otorga la empresa1 y nos lo maros. el art. 62 de 
la Ley deJ. Impuesto sobre la Renta., ~n su frac. Vlll. 

Y dijeron, qua ·!'atifican en ·todas y cada. una de sus cla.u 
sulas del convenio que tiene preaentadot solicitando se ~ 
apruebe de conformidad por encontrarse ajustado a derecho,
dando fe la Secreta.ria de la entrega de.la cantidad (es)~ 
oonvenida (a) y se archive esta expediente como totalmente
concluido. 

La Junta acuerda, T~ngase por recibido en esta Junta el
convenio que por acuerdo del c. Presidente fue turnado y -
visto lo manifestado por los comparecientes y como lo soli
citan se tiene por ratificado el convenio que corre en au~ 
tos, el cual 1 por no contener claúsulas contrarias a la mo
ral o al derecho es d.e aprobarse y se aprueba. en toda y ca
da una de sus partes, condenándose a los que intervinieron
en el mismo a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar,-



como si se tratara de un laudo ejecutoriado pasado ante la 
fe de cosa juzgada, en este acto el c. Secretario de Acue_!: 
dos da fe de la entrega de la cantidad $ 10.088.00 al Sr.
Viviano Chavez Muciffo, en cheque certificado a cargo del -
Banco de México S.A. de ésta. ~f'eoha y los reciben de entera 
conformidad y firman al margen para constancia y por su r! 
cibo. 

Archiveae este expediente como totalmente concluidoe 
De este acuerdo queda.ron notificados loa comparecientes, -
firmando aJ. márgen para constancia, dándose por recibido -
de la. cantidad antes indfoada y de los documentos con que
se identific6 y acredit6 su personalidad y al calae loa~ 
CC. Miembros que integran la Jun'i;a Especial No. Tres~ de-

la Junta. Local de Conciliaoi6n y Arbitraje del Distrito -
Federal. Doy feo 

Notifiquese y de que se tiene por terminada la rela--
ci6n de trabajo entre las partes en loa terminos de la -
fracci6n 1 del articulo 53 de la Nueva Ley Federal del TI'! 

bajo.- Conste••••••••••••••••••••••••••••••••••~/mtpv. 



INDEMNIZACION POR RIESGOS O 
PROFESIONALES 

La indemnizaci6n por riesgos o enf e:t1nedades de trabajo 
nos lo marca el art. 123 f:r.ace XIV de la Constituci6n nos -
dice al :respecto? cuando loa riesgos se realizan pueden pr2 
ducir la muerte, inca.pac:tdaa. ·to·tal penna.nen.te? lncapacidad
pa.roial permanente e incap1;:1.cidad temporal 9 da estas cuatro

ideas, uniformemente admitidas en las legisla.clones como -
son: La Nueva Ley- Federal del Trabajo y la Ley del Seguro -

Social y doctrinas extranjeras, se pueden agruparse en dos
oonceptos la incapactdad y la muerteº 

Trataremos de decir q11e es la incapacidad en breves 
palabras. Es la. al teraci6n de la 11onnalio.ad anatomice. en el 

trabajador y la limi taci6n d€1 su posibilidad fu.ncionaJ. para 
el tr-abajo. La idea de la alteraci6n funcional se ?ecle.ma -
precisión para fijar una incs.pacida.cl como veremos niás ade

lante y no importa donde haya sido ocasionado el accidente
º riesgo de trabajo o enfermedad contraida. por el desempeño 
de su traba.jo. 

Al hacer menci6n con base en la Nueva Ley Federal del
Trabajo, nos enumera dos conceptos de incapacidad. 

A).- El primero toma en cuenta la persistencia de la i!!_ 

capacidad que se divide en temporales y permanen-
teso 

B).- El segundo ae considera la magnitud de la incapac! 
permanente y las clasifica en totales y parcia.les. 

a).- El primero atiende a la incapacidad 9 de un accide.!! 
te de trabajo que provoca una lesi6n organica o perturba~ 
oi6n funcional i.nmediata o posterior a la muerte, producida 

repentinamente en el ejercicio de su deber~ o ya sea en cu-



alquier lugar donde se encuentre el trabajador, pues una l! 
s16n puede desaparecer totalmente en un tiempo más o menos
oorto y sin dejar huella en el organismo o Bl contrario Pll! 
de hacer sentir sus efectos en el organismo en forma perma
nente, la incapacidad dependerá de la gravedad de la 10si6n 
y de las poaibilid9.des de curoci6n. 

b).- El segundo 9 como se ha dicho que el grado de la -
lesi6n es la incapacidad 9 ya que tma lesión puede producir
la incapacidad totaJ. o sea le. perdida da la.s facultades que 
im:Posibilite al trabajador al desempaño de su senicio, o -
puede consistir la incapacidad en la dism1nuci6n de faoult§ 
des ya que el término de perdida de facultades o disminu---· 
ci6n de las mismas 9 se expresa er1 general, las distintas -
condiciones de la incapacidad to·~al y parcial. 

INCAPACIDAD TEMPORAL.- Al afirmar el a.rt. n8 de la. Nu~ 

va Ley fed. del Trabajo 11 Es la perdida de facultades o a.pt_! 
tudes que imposibilita parcial o 'totalmente a una persona. -
para desempeñar su trabajo.~ el accidente que haya suf~ido
el trabajador no será en detrimento de el rd de su fa.milia
ya que percibira su salario integro 1 mientras é!.ure la inca
pacidad o inhabilidad del trabajador. 

Transcurido un tiempo de tres meses se encuentre impE_ 
sibilitado de regresar al trabajo 9 cualquiera de las partea, 
trabajador o patr6n puede pedir que se decrete la incapaci
dad, por los certificados medicos, y se siga gozando de la
indemnizaci6n o se declare su incapacidad. 

El maestro Mario de la. Cueva "nos dice al respecto -
que para. loa efectos, cualquiera de los dos puede solicitar 
de la Junta de Conciliaci6n y Arbitra.je haga la declarato
ria respectiva, la ley no dice expresamente que la Junta ~ 
pueda hacer la declaratoria, más es evidente que por seres
la Autoridad de Trabajo a quien compete conocer de todas-~ 



estas cuestiones. 11 (24) 

Como hemos dicho anterioemente la decisi6n puede funda! 
se en los certificados medicoa o pruebas que se ofrezcan o 
un examen posterior~ 

Puede afirmar la Junta, que se declare la incapacidad~ 

permanente o que continua el tratamiento (esto es un supue.~ 
to) de la Junta de ConcUiación y Arbitra.ja, que se conaid! 
re que no está terminada la. curación y en consecuencla las
lesiones pueden sanar con la atenci6n medica~ 

La ley nos a.firma que los exámenes llledicos deberan ha
cerse cada -~res meses para que se fije J.a incapacidad penn~ 
nente, ya que la incapacidad temporal no ae puede prolongar 
por más de un año. 

El seguro nooie.1 es la forma de previsi6n que ha alcan
zado may<n• incremento;· en primer lugar por ser obligatorio-

rado como un servicio para todos los trabajadores y que el
Estado interviene en su organización y funcionamiento. 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL .. - En el art. 479 de la. -

Nueva Ley Fed. ~el Trabajo hace mención respecto de la inca 
pacidad permanente pa.rcial 1 "Que es la disminuoi6n de facu:!_ 
tades o aptitudes de una persona para trabajar " ha conse-
ouencia de la les16n que haya sufrido el organismo humano y 

que tenga como consecuencia. la. perdida de un miembro del 
cuerpo o un orga.no vitalo 

La indemnización que debe recibir un trabajador ea de -
un tanto por ciento que :f'lja la. tabla de va.lu.aci6n de inoa.
paoidades, calculados sobre el :l.mporte, si la incapacidad -

hubiere sido permanente total, se tomara el máximo y el mi
nimo por ciento establecido por la ley, considerando su e~ 
dad ya que es importante para. la incapacidad, la actitud de 

(24) Lay del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los trabajadores del Eatadoo México. 1960. 



su actividad, remunerada ya sea, artes, oficios o profesión. 

Hay dos metodos para fijar la incapacidad parcia.lo 
a).- El primero, el arbitrio judicial conforme a la i,!! 

ves'tigaci6n y examen por los peritos medicos a la 
determinaci6n previa del grado de incapgcidadQ 

La soluci6n del problema tiene que diferir según ae -
trate el accide11-r.e o enfermedad.o Corno hemos dicho que el ª! 
bitrio judicial es el acuerdo que se sigue por los di9tame
nes medico legal que se a:porte. para deter.nina.r el gra.tlo de
una lesi6n ya que esta puede traer consecuencias posterio-
res, en la inteligencia de que resulte la perdida de un --
miem'bro u 6rgano, y que por medio de exámenes continuos se
podrá saber que grado de lesi6n es, y por lo tanto la dura
ci6n de la incape.C':idad una vez hecho estos eAárnenes, por -

por los tratamientos para su rehabilitación. 

Cuando el trabajador ssegurado no esté conforme con la 
calificaoi6n que del accidente o enfermedad haga el Instit.!:! 
to de manera definitiva 1 podrá ocurrir ante el consejo téc
nico del propio Instituto o ante la auto~idad laboral comp.2_ 
tente para impugnar la resoluci6no 

En cuanto a e3te supuesto mientras se tramHe el recu_!: 
so o juicio respectiYo el Instituto le otorgara las presta

ciones que le corresponde a au.s beneficiarios. 
b) .-· El segundo se plantea por la injusticia al tratar 

de fijar la incapacidad para el trabajador y la incapacidad 
para la profesi6n ya que anteriormente no existía u.na tabla 
de valuasi6n de incapacidad, hoy en la actualid~d como la -
legislaci6n espa.r1ola y la Nueva Ley Federal del Trabajo op
taron por la tabla de valuación de incapacidades ya que an
teriormente se le dejaba al arbitrio del juez, ya que -po-



dria haber un caso que ponga en circunstancias lamentables
al juez, en cuanto a la fijación de la incapacidad, por --
otra parte no podría negarse la indemnizaoi6n. 

Hoy en la actualidad con la tabla de valuación de ino!: 
pacidades no se quiso llegar a un determinaqo total y un ~ 
máximo y un mínimo para ca.da caso o grado seg¡in , ia lesión -
que haya sufrido el trabajadorº 

Una vez declarada la incapacidad permanente parcial, -
se concederá al trabajador asegurado la pensi6n que le co-
rresponda con carácter provisional, por un periodo de adap
taci6n de dos años. 

En este lapso de tiempo el Instituto podrá ordenar la
revici6n de la incapacidad con el fin de modificar la cuan
tía de la pensión o en su defecto el trabajador podrá soli
citar, la revisión ya sea para disminirla o aumentarla, una 
vez transcurido el lapso de tiempo que se le di6 para su -
rehabilitaci6n o adaptación se considerará como definitiva, 
y la revici6n solo podrá hacerse una vez al año. 

Cuando un -trabajador sufri6 un riesgo de trabajo y fue 
da.do de a.lta y posteriormente sufre una.reca.ida con motivos 
del m:l.smo accidente o enfermedad, recibirá mientras dure la 
inhabilidad, el cien por ciento de su salario 9 (los aaegur~ 
dos del grupo W ) estos recibirán un subsidio igual al sal~ 

rio en que esten cotizando. 



LA INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.- El art. 480 nos dioe
al respecto que la "incapacidad permanente total ea la pe! 
dida de facultades o aptitudes de una persona que la impo
sibilita para desempeñar cualquier trabajo por el resto de 
su vida. 11 esta imposibilidad pudo ser ocasionada por leai_Q, 
nes a consecuencia de un accidente o enfermedad, sobre Pª!. 
tes distintas del crganismo hum?...no, ya que la Nueva Ley -

Fed. del Trabajo no ad!:lite acumulaci6n de incapacidades, -
ya que debe expresar tajantemente la incapacidad con pre~ 
vios exámenes medicas o pruebas feacientemente. 

Una vez decle.rada la incapacidad :permanente total del 
trabaje.dor 9 este recibirá una pensión mensual de acuerdo -
con el grupo y salario que este percibe, en la tabla del -
art. 65 de la. Nueva Ley del Seguro Social. 

Cuando un traba,jador este en el grupo W, tendrá derecho 
a recibir una pensión mensual del setenta por ciento del -
salario en que estuviere cotizando al Instituto. En este
mismo caso si el trabajador estuviere incapacitado por en
fermadad, se tomará como base las ultimas cincuenta y dos
semanas de cotizacl6n o en su defecto las que tuviere si -
su aseguramiento fuese por un tiempo menorº 

Pero si el trabajador estuviere incorporado al sistema 
de porcentaje sobre eJ. salario, percibira pensión equiva~ 
lente al ochenta por ciento del saJ.a.rfo, cuando éste aea -
haat~ de $ 80.00 pesos diarios, y setenta y cinco por cie~ 
to cuando preciba un salario de $ 170.00 pesos diarios, y 

un setenta por ciento cuando fuere superior. 

En tanto el patr6n no se puede obligar a pagar una CB!! 
tidad mayor a la incapacidad permanente total, aunque se -
reunan más de dos incapacidades, en consecuencia si los ~ 
riesgos producier6n la incapacidad permanente total la in-



demnizaoi6n será en una cantidad al importe de mil noventa 
1 cinco dias de salario y no habra deducción de loe sala~ 

Tios que percibió durante las incapacidades anteriores. 

La aplicaci6n de nuestra ley se sujeta a ciertas nor
mas como son; Si la acci6n de la lesi6n proviene del trab.§: 
jador, se supone la fijaci6n de una iuca-pacidad parcial, 
pues si se hubiere establecido una incapacidad. total, la 
agravación as imposible. 

Cuando la acci6n procede del patrón puede entanderse
sea que se hubiere fijado una incapacidad total o una par
cial, pues en ambos casos es imposible u.na mejoría en las
condiciones del trabajador, la gravedad o me.joría. del mis
mo debe ser posterior a la fecha en que se hubiere fijado
esa incapacidad. 

Ya que tenemos en cuenta que al fijar una incapacidad 
ee debe hacer tajantemente con previos oxamenes 9 según el
gra.do de la lesión, ya sea temporal 1 paroia.1 o total o de
clararse que asa misma lesión ocasiona la· muerte del trab~ 
jador, y es una secuela de términos que deben seguirse, S2_ 

" gdn el dictamen m~dicoo 

La J.ey restringe la conducta del trabajador en cuanto 
a loa riesgos de trabajo, y que este se encuentre culpable 
por alguna de las siguientes causasº 

a)º- Cuando sufra un accidente y este haya estado ba
jo un estado de embriaguez~ 

Vemos que 0011 frecuencia ocurren accidentes :por que -
el individuo se encuentra en un estado de embriaguez por -
no dejar de ser hombre 1 demues·tra su conducta relajada, y

el infortunio llega, y la empresa. y organismo pÚbllco ten
dra que -proteger a los derecho.habientesº 



b).- Si el accidente ocurre encontrándose el trabaja
dor bajo la. acoi6n de un narcotico o droga ener-
vante salvo que exista. prescripci6n medica y que
el trabajador hubiere exhibido y hecho del conoc! 
miento al patr6n, que esta bajo control médico, -
de esta mener-e. no habrá motivo pol"' lo cua.1 no se
de la incapacidad. 

e).- Cuando el trabajador se ocasiona intencionalmente 
u.na incapacidad o lesi6n por si o de acuerdo con
otra. persona. En los reglamentos de trabajo como
en la misma ley del trabe.jo se determinan las me
didas que deberán observarse a fin de ~revenir ~ 
los riesgos de -!;raba.jo y lograr que éste se efec
tlie en condiciones que aseguren la vida y la sa-
lud de los trabajadores, porque si se atenta con
tra la vida de uno de sus compañeros e. un que -
este haya tenido un acuerdo para lesionarlo 9 tan
to es cause. de rescisión de la relaci6n de traba.
jo sin responsabilidad para el patr6n. 

d).- Si la incapacidad o siniestro es el resultado de
alguna riña o intento de suicidio. Para nosotros
la indemnización por muerte del trabajador o en -
el caso de suicidio con la tÚlica exclusión que ª! 
preaamos que pudo ser acusado por instigaci6n de
los beneficiarios, o que se afirme lo contrario
que el trabajador no se encontraba en planitud de 
sus facultades por circunstancias pslquicas. 



Nuestra legislaoi6n no distingue la muerte voluntaria 
e involuntaria en el caso de suicidio del trabajador ya que 
tambien da origen a la indemnizac16n, a menos que ae com~ 
pruebe que los dorechoh2.bientes lo il'lstiga.r6n a.l suioidio,
para obtener la indemnización 1 en tal caso se indemnizara a 
los derechohabien·tes por muerte.. supuesto que no se podria
hablar de culpa del occiso, que como un hecho voluntario, a 
menoa que el suicidio fue originado por un estado patológi
co, que priva a la victima de la consciente lucidez de sus
actoa. 

En conclusión diremos que la 1ndemnizaci6n por muerte
del trabajador se les dará a sus beneficiarios, con la uni
ca exclusi6n que el trabajador no gozaba de sus facultades
por circunstancias orgánicas, ya que la ley anterior ni la
vigen·te hace distinción de ningi.ma clase de Stl.lcidio volun
tario, ya que J.a finalidad do la seguridad social es prote
ger al nucleo familiar. 

Ya que nuestro capítulo habla de indemnizaciones y de
incapacidades del trabajador me es satisfactorio hablar de
la indemnización global que tiene derecho el empleado pttbli 
co, aunque este sin tener derecho a la pensión por vejez o
invalidez 7 se separe definJ. ti varnente del . serv lcio que pres
ta, ya sea en una dependencia del gobierno, se le otorgará
una indemnización gloval equivalente a • 

"El monto total:de las cuotas con que hubiere contri~ 
buido de acuerdo con la fracci6n lldel art. 15, si tuvieae
de uno a cuatro años de servicio. (25) 

Estos servicios son los que elevan loe niveles de vi
da del servido1 .. público y de sus familiares ya que tienden
al bienestar social del pais~ 

(25) Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Socia.les 
de loa ~rabajadores del Estado. México. 1960. 



45. 

Para una indemnización global se requiere que el trab_!! 
jador haya aportado un 6 % de cuotas para tener derecho a -
las prestaciones 11ue se refiere el urticulo 3 de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja
dores del Estado. 

Las prestaciones a que tiene derecho el trabajador al

servicio del 'Esta.do son : 
l.- Seguro de enfermedades no profesionales y maternidad. 
2.- Seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profe~ 

sionales. 
3.- Servicios de reeducaci6n y readaptaci6n de invalidas. 
4.- Servicio que elevan loe niveles de vida del servidor-

pÚblico y de su farniliao 
5.- Promociones que mejoren la preparaci6n de técnica ~ ouJ. 

tural y que activen las formas de sociabilidad del tra
bajador y su familia. 

6.- Créditos para la adquisición en propiedad, de casas o -
terrenos para la construoci6n de las mismas, destinados 
a. la. habitaoi6n familial' del trabajador. 

7.- Arrendamiento de habitaciones econ6micas pertenecientes 
al Instituto. 

8.- Prestamos hipotecarios. 
9.- Prestamos a ('orto plazo. 
10.- Jubilación. 
11.- Seguro de Vejez. 
12.- Seguro de Invalidez. 
13.- Seguro por causa de muerte. 
14. - Indemnizaci6n glo.bal. 

Y tambien tendrá el derecho a un mea de su Último sue1 
do básico, que nos marca ~a ley antes mencionada en su art. 
14, si el trabajador tuvtese de cinco a nueve affos de pres
tar sus se:r"'ricios para adquirir este derecho. 

Y tambien si hubiere pagado el monto total de las cuo
tas, se le daran más dos meses de su último sueldo si hubie 



re permanecido en eu labor de diez a catorce años. 

Aun cuando el trabajador no haya tenido el derecho a 
las pensiones mencionadas y este falleciera, el Instituto -
hará la entrega de la indemnizaci6n global a mis derechoha
bientea. 

Se entregará la indernnizaci6n a que se refiere los -
parrafos anteriores siempre y cuando el trabajador no tenga 
adeudos con el Institu~o o responsabilidad algunat cuando -
se separe voluntariamente del serv-icio a excepción de los -
casos siguientes. 

Que el trabajador de le impute la comisión de un de-
1 i to en el desempeño de sus servicios y tenga responsabili
dad el organismo público 9 en este caso se detendrá el total 
de la indemnizaci6n, hasta que se dicte el fallo absoluto~ 
rio o en caso contrario solo se reintegrara. el sobrante, si 
lo hubiere, despues de cubrir el adeudo de dicha conducta. 

Cuando un trabajador se separe de una entidad guber
namental y fue indemnizado globalmente y posteriormente re
ingresare a su trabajo y quiere que se le compute el tiempo 
que dejo de trabajar, el Instituto exige.la devoluci6n de -
la indemnizaci6n, más un 6 % anual durante el tiempo que -
dejo de trabajar, ya Que el Instituto fijará un plazo, en -
caso de deceso del trabajador y no cubrió el adeudo los de
rechohabi entes podrán aptar por la indemniz8-ci6n que le co
rresponde o cubrir el adeudo para poder disfrutar de la peg 
ai6n en su caso. 



En virtud de que el objeto del contrato laboral consis
te en la preparaci6n de la actividad personal del trabaja-
dor, la muerte de éste extingne automaticamente el contrato 
de trabajo, la muerte del trabajador crea obligaciones a -
cargo del patr6n, obligaciones que nace.n por el solo hecho
del deceso aún cuando éste fuese debido a enfermedades o -
accident1ns, en eatos ca.sos deb'l' pag!'lr un~ indenmizooi6n a -
determinados causahabientes. 

11 Los fines de la indemni.zación es'l~án emIJarentados con
loe rels.tivos a. la indemniza.ci6n de incapacidad permanente
con la natural diferencia de que esta última sirve al trab~ 

jador mismo y a su famUia, la red1lcci6n en los ingresos de 
la familia que la acci6n de los derechos del trabajador es
una acci6n p'.':."opis. y que 9 en consecuencia, no es tm derecho
que adquieren d'l.choe deudos por herencia., pues bien, la in
demnización por muerte es una medida de protecci6n a la fa
milia del trabajador y su f1.mdamento, además de estar en la 
idea del riesgo profesional, se encuentra en los principios 
generales de la previsi6n social.~ {26) 

El monto de la indemnización nos lo seña.la el art. 502 
de la Nueva Ley fed. del Traba.jo, será la cantidad a.l impo! 
te de setecientos treinta dias de salario, sin deducir la -
indemnizaci6n que -percibio el trabajador duran·te el tiempo
en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. 

La ley federal del trabajo de 1931, créo la dependen-
cia económica Que genera el derecho para obtener las indem
nizaciones en los casos de accidentes o enfermedades de tra 
bajo en favor de las personas que estan a expensas del tra
bajador, en la frac. 111 del a.rt. 501 de la Nueva Ley Fed.
del trabajo desvirtúa esta teoría social en relaci6n con ~ 

(26) De ~a Cueva Mario. ob. cit. p. 160. 



las concutiinas. 

La reproducci6n en el articulo 1635 del C. Civil que
noa seBala al respecto de la concubina con quien el autor -
de la herencia, vivi6 como si fUera. su marido durante los -
cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte o con 
la que tuvo hijos siempre que ambas hayan perma.neddo li--

bres de matrimonio durante el concubinato, tiene derecho a
heredar conforme a las reglas siguientes: 

1.- Si le. concubina concurre- con hijos que lo sean tam
bien del autor de la. herencia, se observará lo dis-
puesto en los a.rts. 1624 y 1625. 

Al hacer referencia de estos articules el primero señala 
que el conyuge que sobrevive, concurre con descendientes, -
tendrá derecho de un hijo·, si carece de bienes o los que -
tiene al morir el autor de ln. sucesi6n no igua1an a la. por
ción que a cada hijo debe corresponder, lo mismo se observ.§!: 

rá si concurre con hijos adoptivos del autor de la herencia. 

En el primer caso del articulo e.:nterior, el cónyuge reci
birá íntegra la porci6n señala.da, en el segundo, solo ten-
drá derecho de recibir lo que baste para igualar sus bienes 
con la porci6n mencionada. 

11. - Si la concubina. concu1•re con descendientes del au
tor de la her&noia, que no sean ta.mbien descendien
tes de ella, tendrá derecho a la mitad de la por--
ci6n que le corresponda a Qn hijo. 

111.-Si concurre con hijos que sean suyos y con hijos -
que el autor de la herencia hubo con otra mujer, -
tendrá derecho a las dos terceras partes de la por
ci6n de un hijo. 



Se acepta la idea de que los hijos naturales de
la concubina concurran con otros hijos naturales del 
autor de la herencia habiendo sido hijos con diversa 
mujer, ya que el e.Civil exige ciertos requisitos de 
acreditar la filiación, ya que se habla de hijos le
gitimos como naturales, y se acredita su afiliaci6n
por medio del matrimonio de los padres, de los hijos 
legítimos, con el acta del registro civil, en cuanto 
a los hijos naturales eo el problema de los nacidos
fuera de matrimonio resulta, con relación a la madre, 
del sólo hecho del nacimiento, respecto del padre, -
sólo se establece por el reconocimiento voluntario o 
por sentencia que declare la paternidad. 

La filiación puede ser acreditada independiente-
mente de la voluntad del padre o de la madre, para -
esclarecer simplemente el hecho mismo de la afilia~ 
ci6n. 

lV.- Si concurre con ascendientes del autor de la heren-
cia, tendrá derecho a la cuarta parte de los bienes
que forman la sucesi6n. 

v.- Si concurre con parientes colaterales dentro del --
cuarto grado del autor de la herencia, tendrá dere-
cho a una tercera parte de ésta. 

Vl.- Si el autor de la herencia no deja descendientes, ªE. 
cendientes, cónyuge o parientes colaterales dentro -
del cuarto grado, la mitad de los bienes de la suce
ai6n pertenece a la concubina y la otra mitad a la -
beneficencia pública. 

En los casos a que se refieren las fracciones 11 y -

111 y lV debe observarse lo dispuesto en los arta.--



1624 y 1625 que se ha hecho aluei6n, si la. ooncub-! 
na tiene bienes. 

Si al morir el autor de la herencia tenía varias -
concubinas en las condiciones mencionadas al prin
cipio de este capitulo, ninguna de ellas heredara. 

Esta. lamenta.ble penetraci6n del derecho priva.do en el
laboral origin6 el desamparo a las mujeres, ya que es una -
injusticia, hor en la actualidad con los principios de jus
ticia social 1 ya mencionados en el capitulo anterior, basta 
decir que la indernnizaci6n debe repartirse entre quienes de 
pendian económicamente del trabajador. 

Las obligaciones que nos marca la Nueva Ley Federal -
del Trabajo respecto de los patrones, estos hacen caso omi
so, en la. noti:ficaci6n de le. muerte de un trabajador a lae
a.utoridades correspondientes, ya sea por ahorrar t1•álni tea -
administrativos o simple negligencia de sus representantes
del mismo ya que se hacen acredol'es da una. sanciónº 

Las obligaciones de los patrones que noa marca el e.rt! 
culo 504 de la Nueva Ley Federal del Trabajo en su fra.coi6n 
Vl hace alusión, qu.e en caso de muerte por riesgo de traba
jo, dar aviso a las autoridades tan pronto como tenga cono
cimiento de ella, proporcionar a la Junta o al Instituto 
del Trabajo los datos del trabajador como son : 

a)º- Nonbre y domicilio del trabajador y de la empresa. 
b).- Lugar del accidente y hora. 
o).- Nombre y domicilio de personas que lo presencia~ 

r6n. 
d).- Lugar en que se le atendio. 
e).- Salario que devengaba. 
f).- Trabajo que desempeffaba. 



g).- Nombre y domicilio de la.s personas a. 
corresponder la indemnización en caso de muerte. 

Una vez notificadas las autoridades se encargaran de -
practicar una investigaci6n a ver que personas dependían 
del trabajador, hecha esta investigación, se les notificara 
por los medios publicitarios que se juzgue conveniente para 
convocar a los beneficiarios los cuales tendrán que compar! 
cer ante la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje dentro de un
término de treinta dla.s. 

Una vez concluida la 1nvestigaci6n y notificados los b! 
neficiarios el Inspector del trabajo remitirá el expediente 
a la Junta de Conciliación y Arbitraje, ya comprobados ea-
tos requisitos por la Junte., con audiencia. de las partes, -
dictará resoluci6n, determina.ndo qué personas tienen dere-
cho a la indemnizaci6n, como aon : 

La. esposa, hijos y ascendientes sin sujetarse a las 
pruebas que acrediten el parentesco, pero no podrá dejar de 
reconocer lo acentado en las actas del registro civil. 

Ya que es una prueba documental, que se acredita su pa
rentesco con el occiso, hecho esto, se prooedera al pago de 
la indemnizaci6n por conducto de la Junta de Conciliación y 

Arbitraje y una vez concluido esto, el patr6n se libera de
toda responsabilidad, con los derechohabientes. 

A este respecto, es necesario tener en cuenta la evolu
ci6n del concepto de ayuda comunitaria, que progresivamente 
va prescindiendo de la prueba de necesidad casuistioamente-



valorada para constituir un dereoho fundado en 
del bienestar social. 

La previci6n :puede preaentaraa en forma individual 
o en forma colectiva$ o bien en forma social. 

La individual se practioa por cada quien, coni'orme 
a su presupuesto, de manera voluntaria 9 ya sea mediante -
el a.horro o en la compra de pólizas de seguros que venden 
las compañias particulares de seguros. 

La colectiva, se realiza por medio de cajas de a.h.,2 

rro por un grupo de personas organizadas para tales fines. 

La previci6n social en cambio, ee refiere a la so
ciedad en genoraJ., es obligatoria y el Estado participa -
en au :funcionamiento tanto cooperativo económicamente --
como reglamentando las obligaciones que corresponden a e~ 
da una de las partes. 

El seguro social es la forma de la previoi6n que -
ha alcanzado mayor incremento~ en primer lugar por ser -
obligatorio y en segundo por ser el máa econ6miooº Por -
ello se ha considerado como un aervioio a los trabajado~ 
res. 

El seguro social oomo una de l~s formas de prácti
ca de la previsión social ha dado origen a una. nueva rama 
aut6noma del Derecho Social, la de la Seguridad Social en 
le. ouaJ., al decir el maestro González D:!e.z Lombardo, se -
integran los esfuerzos del Estado y los particulares y -
los Estados entre si, a fin de organizar su actuaci6n al
logro del mayor bienestar social integral y la felicidad
de unos y otros 1 en el orden de justicia social y digni~ 

dad humana. 



La seguridad social como ciencia, surge del concep
to de las garantias sociales, porque estas son como dice 
el Dr. Trueba Urbina. Son derechos establecidos por· el -
Estado para. tutelar a la. sociedad, a los campesinos, a -
los trabajadores~ Et los artesanos 9 como grupos y en sus
pro\)ias pers()nas, a.sí como a los demás econ6micamente d! 
biles, en función del bienestar colectivo. 

Asi, la tendencia hacia la generalización de la -
protecoi6n parece haberse constituido en la principe.l -
fuerza motriz del desarrollo de la seguridad· social. 

Esto proviene del efecto del dinamismo propio de -
esta institución, y bajo la presión de las necesidades-
exteriores e interiores que originaron los cambios aoci~ 
les, que privaron a las clases y a los grupos sociales -
privilegiadoa de sus raíces y g--clra.ntias tradiclonales 1 -

sobre ls cual se basaba la seguridad individual y colec
tiva. de sus m:i.embros • En ree.lidad la tendencia. hacia -
la cobertura general se manifiesta en condiciones muy v~ 
riadas, efectuando a veces una larga extenci6n do los ~ 
sistemas de segnridad social, o al contrario, dentro de
limites en las re.mas de seguridad tambien de acuerdo con 
mátodos muy diversos. 

El resultado final de estas tendencias se asemeja
la na.cionalizaci6n del bienestar social, en el sentido -
de la extenci6n de las garantías a la colectividad naci,2_ 
nal, o por lo menos a la comunidad de trabajadores. 

--i 



Hablar~ de la jubilación a continuaci6n del salario, 
porque varios autores consideran la jubilaci6n como un d! 
recho accesorio del salario. Afirman que ~ate se compone 

de dos elementos~ 
lo- La. remuneración actual o sea el salario en senti~ 

do estricto y • 

2.- Ls. remuneraci6n diferida, es decir las jubilacio
nes y pensiones~ 

Esta es la. OJ.)ini6n de un jurista. frances Mauride Ha~ 
riou quien nos de le signiente definici6n de jubilaoi6n. 

ttEa una. indernnizaci6n a. título de sueldo diferido y -

basada sobre retencionesv servida bajo forma de renta vi
talicia, concedida al trabajador retirado 11 siempre qu.e -
reuna determine.das condiciones. n (27) 

Consideramos la jubilaci6n oomo un accesorio del sa
lario consistente en una asignaci6n fije. periodica y pro
porcional. 

Bielsa Rafael sigue este mismo criterio; considera -
la jubilaci6n como 11 Un accesorio consistente en una ......,_ 
aeignaoióu :flja. periodica y proporcional al salario." (28) 

Podemos dafinir la jubila.ci6n como la cantidad vite.
licia que otorga la administraci6n a los trabajadores re
tirados por los aerll'icios que prestaron durau~e cierto P! 
riodo de tiempo y una vez que han satisfecho ciertos re-
quisi tos. 

Es distinto el derecho a le jubilación futura, que -
el derecho a la jubilac16n concedida. El primero es una -
simple expectativa que tiene al trabajador y está sujeto
este posible derecho al cumplimiento de ciertos requisitos 

(27) 

{28) 

Villegas Basavilbaeo B. Derecho Administrativo. 
T.111. Buenos Aires. 1951. p. 497. 
Bielsa Rafael. Derecno Administrativo. 
T.llL 5/ed#.Buenos Aires.1956. p .• 156., 



fijado por la le1. El derecho de la jubilación concedida 
es un verdadero derecho para toda la vida del trabajador, 
claro es que puede extinguirse pero sólo en los oasos ee
pec if icados por la ley, sin embargo algunos autores como
Ruiz y Gómez Julian consideran que no es conveniente atr! 
buirle a la jubilación el carácter de cr~dito en contra -
del estado sino que al contrario, puede ser objeto de mo
dlfios.cionee ~ ya que hay que tomar en cuenta. la situación 
financiera del estado la cual pudo haber sido mµy buena -
en el momento de fijar la jubilación. 

Pero más tarde el estado puede estar en crisis y ve! 
se obligado a reducir el monto de las jubilaciones, para
Ruiz y G6mez Julia.n este autor la reducci6n si es posible 
pero teniendo como limite el que sea suficiente para sa~ 
tisfacer las necesidades del trabajador. 

Considerando que la tesis que se plantea quizá pueda 
tener aceptación en loa paises no desarrolle.dos que 'tie
nen una gran inestabilidad económica, pero no en un pais
oomo el nuestro que·d:te. a dia tiene mayores ingresos~ que 
se industriall.za y que ae encuentra en pleno desarrollo -
económico. 

Un paia así no se verá en le necesidad de menospre-
oiar a sus trabajadores jubilados sino que al contrario-
lo aconsejable es que otorgue a loe jubilados un porcent~ 
je de los aumentos que se conceden a loa trabajadores en
servicio, puesto que la vida se encuentra en un estado de 
pobreza y los jubilados se ven en situaciones dificiles -
porque en atención s su edad no pueden desempeffar otra ~ 
actívidad y nada ~s más justo que concederles un aumento
en su jubilaci6n. 



De lo que hemos dioho, podemos deducir ciertas oarac;;; 
ter!sticas referentes a la jubilación como un derecho del 
trabajador. 

a.- Es un derecho personal y sólo puede ejercitarlo -
el trabajador que ha dejado de prestar sus servi
cios. 

b.- Es renunciable, ya que ninguna ley puede imponer
la obligaci6n de hacer uso de este derecho. 

o.- Es Yitalicia, pues se concede para la vida del 
trabajador y solo se suspende en los oasos eatri.s_ 
tamente señalados por la ley. 

d.- No puede ser embargada totalmente 1 ya que tiene -
la misma proteooi6n que el salario pues persigtlen 

idéntica. finalidad~ oon sistente en asegurar al 
trabajador su subs:l.stenci'.l y la. de su familia. 

Las condiciones exigi1as por la ley del Instituto de 
Segu.ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado para otorgar las jubilaciones. 

a..- Debe tratarse de una f'lmci6n retrlbuida, ya que -

una parte del fondo de la jubilaci6n se integra -
con los descuentos que se hacen de los salarios-
de los trabajadores. 

b.- El funcionamiento debe ser exacto de la adminis-
traci6n pare determinar el tiempo, ya que preois~ 
mente la jubilaoi6n se otorga como compensaoi6n-
s. los aiíos que el trabajador ae dedico a servir a 
la empresa u organismo. 

o.- Que se presente alguna causa de incapacidad, cosa 
muy justa el conceder una jubilación al trabaja~ 
dor que se encuentra en esta situa.c16n. 



La jubilaoi6n responde a un principio de justicia so~ 
cial porque el estado tiene obligac16n de velar por el ~ 
trabajador que ha consagrado su vida a servirle y debe ~ 
proteger no s6lo a éste sino a su familia. Al hacerlo no
esta más que compensando justamente a este trabajador que 
por vejez o inhabilidad, ya no puede trabajar. LB jubila
ción, por otra parte permite retirar del servicio activo
ª los incapacitados y éstos, a su vez ya no tienen que ~ 
preocuparse de bti.sca.r medioa econ6mioos para subsistir. 

Existe tambien la jubilación por inhabilidad a causa 
del servicio y tiene lugar cuando el ·1;rabajador sufre una 
incapacidad ya sea temporal o permB.i'lento que lG impida s~ 
guir traba.jando 9 al declararse una lncapacidad permanente 
sea total o parcial, se otorgará una jubilac16n provicio
nal durante dos años; en ese tiempo el Instituto puede o,;: 
denar, o el jubilado solici.tar la revici6n de la incapac,! 
dad a fin de aumentar o disminuir el monto de la jubila-
ci6n. 

Hay jubilaciones por inhabilitaciones producidas por
causas ajenas al servicio, pero para otorgarlas se requi~ 
re que el trabajador haya contribuido al Instituto cuando 
menos durante 15 a.fíoa y siempre que la incapacidad no sea 
producto de un acto intencional o de un delito. 

Estas jubilaciones por incapacidad se suspende cuando 
el jubilado esté desempeflando otro empleo en un organismo 
público o cuando se niegue injustificadamente a someterse 
a las investigaciones o curaciones ordenadas por el Inat,! 
tuto, si el trabajador recupera su capacidad, se le repo_a 
drá en su empleo, si no lo acepta, entonces la pensi6n -
será revocable. 



LAS PENSIONES.- Com frecuencia se confunden los terminos 
jubilaciones y pensiones; estan intime.mente relacionados 
pero no significa lo mismo ya que la jubilaci6n ea un d~ 
reoho del empleado o trabajador, en tanto que la pensi6n 
es un derecho de los deudos del pensionado~ 

Es preciso que el trabajador fallezca para que naz
ca el derecho a la pens16no 

Podemos definir la pensi6n como el derecho otorga.do
ª los familiares del empleado o trabajador que muere es
tando jubilado o teniendo derecho a la jubilaci6n, y que 
consiste en el pago periodico de una suma de dinero. Ln 
penai6n ea un derecho personal que s6lo puede ejercitar
lo los familiares que están expresamente establecidos en 
la ley y que son los siguientea ~ 

a).- Esposa supérstite e hijos menores de 18 añoa ya
sean legítimos~ naturales~ reconocidos o adoptivos. 

b).- A falta de esposa, la concubina siempre que hu-
biere tenido hijos con el trabajador pensionado, o vivi
do en su compa.ñia durante los cinco afioa qua precedieron 
a su muerte y ambos hayan esta.do libres de matrimonio d~ 
rante el concubinato. Si el trabajador hubiera tenido
varias concubi.nas, ninguna tendrá derecho a pensión. 

c}.-El eapooo, siempre que a la muerte de la esposa -
traba~ora o pensionada fuese mayor de 55 a~os o estuvie
re incapacitado para trabajar y hubiera dependido eoon6-
micamente de ella. 

Cuando fueren varios los deudos que tengan derecho 
a la pensi6n, se dividirá ésta pcr partes iguales¡ cuan
do fueren varios los beneficiarios de una pensión a al@.! 



nos de ellos perdiese el derecho, la parte que le correE_ 
.ponde será repartida proporcionalmente e11tre los restan
tes. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n opina al 

respecto que 1.1 los deudos o beneficiarios de un pe11aio
nista no tienen el derecho alternativo a obtener pensi6n 
o a recoger los descuentos hechos al mismo pensionieta,
pues la devoluci6n del fondo de degcuento, procede unic~ 
mente cuando el trabajador a quien se ha hecho, no reúna 
los requisitos necesarios para tener derecho a la pen•-
si6n. (29) 

Este funfamento ea el mismo que el de la jubila-
oi6n dar al empleado que ha dedicado su vida al Estado,
toda clase de protecci6n para el futuro, sólo que en el
caso de la pensi6n esa protecci6n se extiende a la fami-
1 i.a del trabajador asegurado su subsistencia para cuando 
el muera. 

Los riesgos protegidos por el Seguro Social como
son la invalidez, la vejez, la ceaa.ntia en edad avanzada 
y la muerte del asegurado o pensionado, haremos una bre
ve esplioaci6n de cada u.no de estos riesgos, ya que ha~ 
blamos anteriormente de la jubilaci6n y pensión. 

INVALIDEZ.- La ley del Se~ro Social de 1974,aCO! 
de la dinamica propia de esta Instituci6n, presenta sig
nificativas modificaciones que han tenido el prop6sito-
de avanzar hacia una seguridad social que sea integral,
en el trabajador, ·en el doble sentido· de mejorar la pro
teooi6n al núoloe de los trabajadores a relaciones de -
trabajo y de extenderla a grupos humanos que no estan ~ 
jetos a relaciones de trabajo, respecto de los seguros -
de invalidez, vejez y muerte. 

(29) Semanario Judicial de la Federaci6n.Quinta Epoca 
T. L.'<XIII.p.7546. 



En un principio se ha eliminado la dualidad existente 
entre la pensión de invalidez y la pensi6n de vejez cuan~ 
do el trabajador asegurado no ganare mas de la mitad de-
lo que percibe un trabajador sano de su misma capacidad, 
igual categoriG y formaci6n profesional análogaw Esta dis 
posición que~ como es de ac!eptar existe el momento de p!'.2_ 

teger al trabajado~ por su inhabilidad física o mental,ya 
sea por causas ajenas al desempeño de su cargo o empleo. 

El art. 134 de la Nueva Ley del Seguro Social nos ma!: 
ca que la invalidez comenzará desde el d!a en que se pro
duzca el siniestro y si no puede fijarse t)l diar desde la 
fecha de la presentaci6n de la solicitud para obtenerla. 

Para los efectos de la ley existen ciertos requisitos 

1.- Que el asegurado se haJ.le imposibilitado para procu
rarse, mediante un trabajo proporcionado a. su capac! 
dad, formación profesional y ocupaci6n anterior, una 
superior al cincuenta por ciento de la remuneraoi6n
habi tual que en la misma regi6n reciba un trabajador 
sano, de semejante capacidad, categoría y formaci6n
profesional. 

2.- Que sea derivada de una enfermedad o accidente no 
profesional, o por defecto o a.gota.miento fisico o 
mental, o bien cuando padezca una afecci6n o se en-
cuentre en un estado de naturaleza permanente que le 
impida trabajar. 

Para gozar de las prestaciones del seguro de invalidez
requiere que al declararse ésta, el asegurado tenga acre
ditado el pago de ciento cincuenta cotizaciones semanaJ.es. 



Todo sujeto que haya solicitado una pensi6n de invalJ:. 
dez, y que se encuentre disfrutandola, se le hara una in
vestigaci6n de carácter medico social y econ6mico para -
reafirmar su estado de invalidez. 

No ae concederá la pensión por invalidez, cuando el -
estado de inhabilidl?.d sea c1msecuencia de un acto inten
cional del trabajador u originado FOr algun delito cometJ:. 
do por el, cuando el estado de invalidez sea anterior al
nombramiento del trabajador. 

Cuando el pensionado se niegue a someterse a los pre-
vios tratamientos medicos, o abandone estos, se le suspe!l 
dará el pago de la pensión, se reanudará desde que se mo
difique la conducta del asegurado o pensionado a este re1 
pecto sin que haya lugar al rei.nteg;ro de las prestaciones 
por el tiempo que dur6 la suspensión. 

La pensi6n será revocada cuando el trabajador recupere 
sus facultades que hayan sido, la causa de su inhabilidad 
en tal caso la empresa u organismo público tiene la obli
gaci6n de restituirlo a su empleo, ya que si sus faculta
des lo per::ni tent o en caso contrario, asigne.rle un traba
jo que pueda desempeñar, y remunerado al equivalente al-
que disfrutaba al acontecer la invalidez. 

Se introduce una diferencia en cuanto al carácter de-
la pensi6n que concede el seguro de invalidez, esta puede 
ser temporal o definitiva. 

La primera es la que se otorga por periodos renovables 
al asegurado, en los casos de existir posibilidad de rec~ 
peraci6n para el trabajo, o por la continuación de una en 
ferrnedad no profesional se termine el disfrute del subsi
dio y la enfermedad persista. 



La segunda es la que corresponde al estado de invali
dez que se estima de naturaleza permanente. 

CESANTIA.- La cesantia es cuando el trabajador ha mi
nado sus fuerzas de trabajo, por el transcurso del tiempo 
ya que erá su unioo patrimonio, y el medio para subsistir 
el seguro de cesantía que otorga. el Seguro Social al tra
bajador para subsistir, cuando el trabajador quede priva
do del trabajo remunerador, despues de los 60 años de e~ 
dad, se obliga al instituto al otorgamiento de las prest! 
ciones como son : 

La pensi6n, asistencia medica en incapacidad ya sea -
parcial permanente o tota.1 9 viudez, orfandad. y pensi6n a 
ascendientes, asignaci6n a los familiares consistentes en 
una ayuda por concepto de carga familiar que se les conce 
derá a los beneficiarios del pensionado. 

Otras prestaciones que les corresponde a loe familia 
res del trabajador. 

A).- La esposa o concubina del pensiona.do le corres-
ponde un 15 ''/> de la. cuantia. de la pensión. 

Esta. pensi6n que se le otorga. a la esposa o concubina 
es para que no quede desamparada por el tiempo que dure -
su existencia ya que el Seguro Social tiene la obligación 
de velar por cada uno de los miembros del trabajador 9 en
vida y aun cuando fallezca, las prestaciones de preven--
ci6n social que la empresa se compromete a darle como a~ 
da econ6mica para el sepelio. 

B).- Para cada uno de los hijos menores de 16 años de 
edad un 10 % de la cuantia de la pensión. 

Esta asignación de la pensi6n se le entregará a la -
persona. que este a cargo de la protección del menor o la
Insti tuoi6n, en caso de que no viva con el pensionado o -
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en su defecto al tutor que se haga cargo del menor, est~
incapaci tado, esta asignaoi6n durará mientras no desspa-
rezca la inhabilitaói6n. 

e).- Si el pensionado no tiene ni esposa o concubina 
ni hijos, se concederá una asignaci6n del 10 % 
para cada uno de sus padres, si dependen del a
segurado econ6micamente. 

Esta pensi6n que se otorga a los padres del pension~ 
do, es generada por derechos propios como asegurado, y C,! 

sará con la muerte del beneficiario de la pensi6n. 

d).- Si el pensionado tiene s6lo un ascendiente, se
le concederá una ayuda del 10 % de la. pensión que deba 
disfrutar. 

Estas asignaciones fa.miliares se deberán entregar al 

pensionado, pero la ley del Seguro Social hace excepci6n
a las que le corresponden a los hijos se deberá entregar
a la persona que este bajo su cargo, o institución que ~ 
con motivo de no poderse msntenoree por si mismo. 

Todos estos beneficios se podran disfrutar del pen-
sione.do siempre y cuando tenga. un mínimo de 500 cotizaci.2_ 
nes semanales y que tenga una edad de 60 años de edad, ~ 
oon la ~osibilidad en la cesantia en edad avanzada, obli
ga al Instituto al otorgamiento de las prestaciones ya -
mencionadas. 

El trabajador una vez que haya sido dado de baja del 
seguro obliga.torio, y reuna los requisitos señalados, po
drá solicitar su pensi6n. 

Al reafirmar nuestros conceptos con base en el art.-
171 de la Nueva Ley del Seguro Social, hace alusi6n que -
para el otorgamiento de la pensi6n de cesantia en edad -
avanzada, le corresponde una pensi6n cuya cuantia se le--



caloula.rá de acuerdo con base en la tabla siguiente~ 

Años cumplidos en la 
feoha en que ae adquie
re el derecho a la pen
si6n. 

60 

61 
62 
63 
64 

Cuantia de la pensi6n 
expresada en % de la 
pensión de vejez a la 
edad de 65 a.ilos. 

75 % 
80 % 
85 'fo 

90 'fo 

95 'f, 

Con base en esta tabla se aumentará un affo a loe cum-
plidos cuando la edad los exceda en seis meses. 

VEJEZ Y MUERTE .- La vejez, es un derecho al disfru
te de la pensión que comenzará a partir del dia en que el 
asegurado haya cumplido la edad normal ponsionable y ten
ga reconocido el periodo de espera requerido. Ahora bien, 
el goce es el ejercicio real y efectivo del derecho. 

El seguro y las prestaciones que tiene derecho el 
trabajador es una. base para el futuro, ya que tiene que -
cumplir ciertos requisitos como son; u'na edad de 65 añoa
y, que haya contribuido al Instituto con un mínimo de 500 
cotizaciones semanales para tener el derecho al disfrute
de la pensi6n de vejez, ya que estos requisitos son indi~ 
pensables. 

Ya que el pensionado haya acreditado los requisitos -
mencionados tendrá el derecho tambien a las prestacionee
siguientes. 



lo- La pensión, asistencia medica en oaso de incapacidad
ya sea parcial, permanente total, con un mínimo del -
50 % de la 1noa:pacidad 9 viudez, orfandad y pensi6n a 
ascendientes en una ayuda por concepto de carga fami
liar que se les concederá a los beneficiarios del pe_!! 
sionado., 
Y no basta tener los 65 años ni que haya cumplido los 

requisitos señalados, hay que hacer la solicitud para que 
se pueda otorgarle la pensi6n, esta surtirá sus efectos -
desde la fecha de su solicitud y ya que haya dejado de -
trabajar. 

Todo trabajador que se separe del servicio después de 
haber contribuido cuando menos 15 a.fios al Instituto, po
drá dejar en éste la totalidad de las aportaciones a efe~ 
to de que al cumplir la edad requerida para la pensi6n se 
le otorgue la misma a que tuviese derecho, Si falil.eciera
antes de cwnplir los 65 años de edad 9 a sus familiares d~ 
rechoha.bientes se les otorgar~ la pensi6n en los términos 
que fija la ley. 

MUERTE.- El seguro de muerte extiende su protección-
además de los beneficiarios del pensionado por invalidez
º vejez, o del asegurado que tuviere cumplido el periodo
de espera requerido, a los beneficiarios del pensionado -
por incapacidad permanente der1vada de un riesgo de trab.§: 
jo, si tuviere acreditado el periodo de espera y bubiese
causado baja en el Seguro Social, cualquiera que fuese el 
tiempo transcurido entre las fechas del fallecimiento y -

de la baja. Tambien se protege a los beneficiarlos del -
pensionado por incapacidad permanente total, cualquiera -
que fuese el tiempo cubierto por sus cotizaciones, si la
pensi6n que gozá. no tuvo una du.rac16n mayor de cinco años. 
El fallecimiento en estos dos Últimos supuestos debe ser
por ~ausa distinta a un riesgo de trabajo. 



La. disposioi6n que ae refiere a la penei6n de viudez
ha mejorado su redacción en lo que se refiere a viudo con 
derecho a ella, para incluir expresamente al viudo que e~ 
tuviese totalmente incapacitado y que hubiere dependido -
económica.mente de la trabajadora asegurada o pensionada -
fallecida.. 

Hemos hecho mención únicamente al viudo invalido que
hubiere dependido de la trabajadora que sufrio el riesgo. 

Ahora bien, el riesgo en este caso no tuvo forzosame11 
te que producir la muerte, ya que pudo consistir en una -
invalidez, o bien, en cumplir los requisitos que menciona 
la definición de vejez. Si la asegurada goz6 de la pen~
si6n correspondiente y posteriormente falleci6, el viudo
en este caso tenía derecho a pensión, aún cuando no se hi 
ciera referencia expresa a este supuesto en la disposi-~ 
ción mencionada. 

Cuando ocurre el siniestro del pensionado por cual--
quiera. de las formas que haya ocurrido, el Instituto oto_! 
gara. las siguientes prestaciones. 

l.- Pensi6n de viudez. 
2.- Pensión de orfandad. 
3.- Pensión de ascendientes. 
4.- Ayuda asistencial a la pensionada por viudez, en

caso que lo necesite, y de acuerdo con un dicta~ 
men médico. 

5.- Asistencia médica. en caso de incapacidad ya sea -
permanente total, permanente parcial, con un m!nl, 
mo de 50 % de la incspacidad. 

6.- Y lo que marca el capitulo lV del arto 92 de la -
Nueva Ley del Seguro Social. 

Y teniendo que cubrir ciertos requisitos al fallecer, 
1 hubiere tenido un m!niruo de 150 cotizaciones semanales
º que se encuentre disfrutando de una pensi6n de invali-
dez, vejez o cesantia. 



Quienes disfrutan de la pens16n 

La viuda del pensionado, a falta de ella la mujer con
quien vivio como si fuera su marido, y con un tiempo de -
cinco años, o con la que tuvo hijos, siempre que estubie
ran libres de matrimonio durante el concubinato, y si el
pensionado tenia varias concubinas ninguna de ellas ten~ 
dra el derecho a disfrutar de la pensión. 

" Al contraer matrimonio recibirán como Única y Úl

tima prestaci6n el importe de seis meses de ln pensi6n ~ 
que hubiere disfrutado alguna de ellas. 

La divorciada no tendrá derecho a le pensi6n de -
quien haya sido su c6nyuge, a menos que a la muerte del -
marido, éste estuviese pagandole pensi6n alimenticia por
condena judicial y siempre que no exista viuda 9 hijos, -·· 
concubina y ascendientes con dere,cho a. la misma. Cuando -
la divorcia.da disfrute de le. pensi6n en los t~rminos de -
este articulo, perderá dicho derecho si contrae nuevas -
nupcias, si viviese en concubinato o si no viviese hones
tamente, previa la declaración judicial correspondiente." 

(30) 

En cuanto a los casos que excluyen del derecho de
pensi6n a la viuda, o en los supuestos de que contrajera
matrimonio con un asegurado de más de 55 años o con un -
pensionado por invalidez o vejez, se reduce de dos años a 
uno, el Mrmino cor:iprendido entre la celebración del enl~ 
ce y la fecha de la muerte para que pueda tener derecho a 
la pensión. 

Las pensiones se componen de una cuantia b~sica y
de incrementos anuales computados de acuerdo con el núme
ro de cotizaciones semanales acreditadas con porteriori-
dad al periodo de espera. La ley anterior consigna los a.u 
mentos por semana cotizadas en forma individual. 

(30) Dr. Trueba Urbina A. Nuevo Derecho Ad.ministra~ 
tiv~' del ~te.bajo. T.ll.p.1163. l/ed. 1973. 



No ee podrá tener el derecho al goce de 
viudez en los caeos siguientes : 

a).- Cuando se contriga mupcias y el siniestro 
re en un lapso de seis meses. 
El lapso de tiempo que se marca es a partir de -
que celebrarán las nupcias hasta el d!a del des
oeso pero pudo vivir en concubinato y haber ten,! 
do hijos antes de contraer nupcias con la viuda. 

b)~- Cuando el pensionado haya contraído nupcias des
pues de haber cumplido 55 años de edad, y eate
no haya tenido un lapso de un año~ deade la fe-
cha del enlace. 
En este &'Upuesto caso como lo hemos dicho ante-
riormen te el lapso de tiempo es un año desde la
fecha que contrajo mupcias hasta el desceso, --
para tener el derecho al goce de la pensi6n por
viudez. 

e).- Cuando el asegurado, antes de contraer nupcias -
este reciba una pensi6n de invalidez, vejez o º! 
santia, a menos de que a la fecha de la muerte -
haya tenido un lapso de un año desde la fecha ~ 
del en lace~ 
En este supuesto debe haber tr.anscurido un año -
al desceso del pensionado para poder disfrutar -
el derecho al goce a la pensi6n de viudez que es 
el ejercicio real y efectivo del derecho. 

Por lo que respecta a la pensi6n de orfandad, ésta se
concede al hijo inválido hasta en tanto no desaparezca su 
incapacidad. Esta prestaci6n que se consigna por primera
vez en el capitulo de invalidez, vejez y muerte en la ley 
como seguro y enfermedades, del trabajador y su fmnilia. 



La pensi6n de orfandad se tendrá derecho desde el día 
del fallecimiento del asegurado o pensionado, cada uno de 
sus hijos menores de 16 affos de edad, y se prorrogara la
pensi6n si el huerfano se encuentra estudiando en un PlB!l 
tel nacional, tornando en cuenta la situación econ6mica, y 

que no este sujeto al Seguro Social, se prorrogara hasta
una edad de 25 años. 

La pensi6n subsiste en caso de incapacidad hasta que
dure su inhabilidad, en tal ca.=:;o el hijo pensiona.do se so 

metera a los recocimientos o tratamiento, una vez hecho-
este exámen médico se determinará su invalidez, o ee le -
suspenda. la pensión. 

En el campo de la seguridad social, generalmente el -
seguro de riesgos de trabajo hs gozado de un trato prefe
rencial, ya sea en cuesti6n de prestaciones, concediéndo
se primero en este seguro algunas de ellas y extendi~ndo
se luego a los otros seguros algunas de ellas, o bien en
la cuantía de las prestaciones, siendo mayor ésta en el -
segiiro de riesgos de trabajo, o bien en las condiciones-
para adquirir el derecho, siendo las más liberales en ~ 
este seguro. 

Dicho trato preferencial se explica por diversos fac
tores históricos o por consideraciones de índole social. 

Los conceptos jurídicos en la reparaci6n del daño cau 
sado por el trabajo han evolucionado desde la teoría de -
la responsabilidad basada en el concepto de subjetiva, se 
g.in la cual el trabajador tenía derecho,.a una reparación: 
completa del menoscabo sufrido, siempre que demostrara -
que el accidente se debía a culpa o negligencia del pa-
tr6n. 

Esta teoría se aplicaba a las relaciones civiles, 
pero estando regla.mentada la relaci6n laboral en este cam 
po, procedía. su ap1icaci6n. 



Ahora bien, en virtud que era a menudo imposible al -
trabajador demostrar la culpabilidad o negligencia del p~ 
tr6n por la naturaleza misma del trabajo industrial, que
expone a constantes riesgos al obrero 9 dicha teoria se ~ 
sustituy6 por la de responsabilidad contractual, fundada
en el contrato que celebran las partesº 

Sobre ella, el patr6n tenía la obligaci6n de respon-
der por los riesgos del trabajo 9 las excluyentes de res~ 
ponsabilidad se vieron disminuidas y la carga la prueba -
se invirti6o Sin embargo queda la posibi.lidad de incluir 
cláusulas dentro del contrato eximiendo de responsabili-
dad al patrón con cualquier pretexto, además de los casoo 
en que no se hubiera celebrado contrato de trabajo, 

Aai~ el hecho de que se considera el contra.to de tra
bajo como fudamento de la rolaoi6n laboral y no oomo una
de eus formas, hacía que esta teoría no fuera oompletamen 
te satisfactoria. Para quitar todas eataa deavontajae ee
cre6 la teoría del riesgo creado o re5ponsabi11dad objet! 
va.. Segdn ella la empreea que pone en marcha el patrdn de 
origen a muchos riesgos inherentes a la. e;tplotao:tón do ...... 
loa cual.ea no os oulpa.blo ni al. pat:rón ni ol ti•abajador. 

Dichos riesgos forman parto del ooato do lt\ produo-...... 
oi6n oomo loa imlarios, ma:teriao pr1nll::1fJ, amortiMo16n do ... 
la maquinaria, oonatituyondo loa oosto~ ~ooialae qug d0b0 
eu:f'raga.l" el patrón cruien ea ol prino1.pnl bonafio1ur1o dol 
ton6meno productivo. 

Anta~ do la toor!n del ri®~go prof0oional el trab~jn• 
dor podía reo1bir; n lo monoa ~n t0or!~, un~ indomnimu---
oi 6n total, 61 d@mot1t'N'.t.bf;l, lfl oulJ)ttbil idM. dd ptltr6n, 

"En vh1 tud d1 la. lagiol0.at6n bt1itnl1:1!4 an í>l pi•ino.!pio t'lt:1l• 
:rto"eo prof~rdonoJ., @l prrtri6n ftt.Hrp·tA ltii i"OtHWi'l§lilbUtd~d ... 
objt'ltiv.!'t rl~; p1,"!.w1r lL'i. 1.ndr.v.m:hmo16n por.' ~l ri@él&;<'i d~ tri§b[! 
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jo, y el trabajador renuncia a su vez, a una parte de la
indem.nizaci6n total que habria podido exigir en otro caso. 

(31) 
Siguen existiendo, sin embargo, ciertos elementos -

de reparaci6n en la prestaci6n pagadera según la legisla
ci6n basada en el principio del riesgo de trabajo y parece 
que este elemento ha contribuido a la aplicaci6n de dife
rentes grados de prestaciones de seguridad social, seg¡in
el origen del riesgo. 

Asi, algunos tratadistas consideran que la situaci6n 
privilegiada de las victimas de los riesgos de trabajo s~ 
lo se justifica por su derecho inicial a reclmar una in

demnizac16n proporcionada a las consecuencias de los da
ños, la distinci6n besica en las prestaciones por riesgos 
de trabajo tienen por objeto compensar a los trabajadores 
por las pérdidas sufridas efectiva~ente y las dem~s pres
taciones de la seguridad social se destinan a proteger ~ 
ciertas necesidades de la persona. 

Otro aspecto de los seguros de invalidez, vejez y -

muerte que presenta importantes modificaciones es el que
se refiere a las asign.'3.ciones familiares. 

Las asignaciones familiares a que se refiere la doc
trina de la seguridad social no es la misma que la de la 
ley mexicana. Aquellas en un complemento del salario, ée 
ta un complemento de la pens16n. 

La primera se concede al trabajador activo por los -
hijos a cargo. Su origen se encuentra en Francia oon le. -
crea.ci6n de los fondos de Compensac:16n de la pr1.mera gue
rra mundial. 

Los fondos de Compensaci6n non una eepeoie de cajaaN 
de ayuda mutua a las ~ue los empreearioo aportan una con
tribud6n, c-;ya cuantfa oe calcula en función de di!e:t"(ln• 

(Jl) T. Hlguchi, Tratado eapooiEtl dado -por la. :Jo~:;uri<Jad 
Social a los denos orieinadoa en el empleo, Roviuta 
Internacional. del Tra.baj o, Vol. 82 ,Nú:r.. 2, at~o?J1;o, 1970 
Ginebrfa,p.1?.6. 



tea criterios, totalmente ajenos, a las cargas de familia 
que tienen los trabajadores que emplean. La contribuci6n
se calcula ya sea en un porcent~je de los salarios que p~ 
ga.n o en relaci6n con las máquinas instaladas en la indu~ 
tria textil o bien de acuerdo con el tonelaje del mineral. 
extraído en las minas de ce.rb6no Dichos fondos se utili
zan para compensar a los trabajadores que tengan hijos a
au cargo, en proporci6n al número de estos, recibiendo ~ 
por tanto un salario más alto que aquellos trabajadores -
que no tengan cargas de familia. 

De esta manera se evita la discriminaci6n de trabaj.2 
dores con familia numerosa, cuando el patr6n en forma in
dividual tuviera la obligaci6n de pagar un salario mtis ~ 
to a estos obrerosº Sin embargo, el movimiento sindical -
en Inglaterra se opuso a esta forma de fina.nciaci6n de ~ 
las asignaciones familia:re~:i~ ya que soatenia. que el sala
rio deberia fijarse exclusivamente en relaci6n con las -
eficiencia y la calidad del trabajo realizado. 

Si el empleado mantenía un nivel alto a las asigna~ 
oiones por hijos, a.1 mismo tiempo quél los salarios eran -
bajos, los trabajadores con familias nemerosas probable-
mente se sintieran inclinados a aceptar esta situaci6n, -
disminuyendo la combatividad del movimiento obrero en la
luoha. por salarios más altos y mejores condiciones de t~ 
bajo, corriendo el peligro de separar a la clase obrera -
en dos sectores, aegún t"Uvieran o no 9 familiares a su ºª.!: 
go los trabajadoresº 

Los dirigentes sindicales ingleses abogaron porque -
las asignaciones fBllliltares se financiaran por medio de -
impuestos generales y se administraran por instituoiones
guberne.mentalea. 



Las asignaciones fa.miliares, que conforme la ley an
terior se conceden a cada uno de los hijos menores de 16-
afíos, o hasta. loe 25 si fuere invalido o estuaisr$., el -
pensionado por invalidez o vej9z, se extienden a la espo
sa o concubina del pensionado. 

En lo que se refiere a los padres del pensionado ~
dice la. ley :iue si dste no tuviere ni esposa o concubina.
ni hijos menores de 16 años, se concederá a cada uno de ~ 
los padres una asigna.ci6n familiar, si dependian económi
camente del pensionado. Por lo que si tuviere hijos mayo
res d~ 16 años que disfruten de una asigna.d.6n familiar, 
deberá concederse la asignsci6n a cada uno de los ascend! 
en·tes. 

Es obvio que ee trata de u.n error de red~cci6n ya ~ 
que el texto deb:!o concretarse a eeñe.le..r el caso de que -
no tuviere esposa o concubina ni hijos, sin referirse a •• 
la edad de és·tos 9 oom.o sucede en el ca.so de J.a ayuda. aai~ 

tencial., 

El monto de las asignaciones familia.res es del 15 % 
de la cuantía. de la pensión para la esposa o concubina es 
del 10 % para los hijos y padres del pensionado. 

Estas asignaciones se entregarán de preferencia al -

propio pensionado, pero J.a correspondiente e. los hijos se 
podrá entregar a la persona. e Institución qu~ los tenga -
bajo su cargo directo, en el ce.so de no Vi"Vil' con el pen
sionadoe 

Las asignaciones familiares terminan con la muerte -
de la persona a quien ee concedieron y en el caso de los
hi jos se sigue la regla que mencionamos respecto a la peE 

si6n de orfandad, es decir, cesan cuando el hijo cumpla -
los 16 años o los 25 se estudiara, y en caso de invalidez 
hasta en tanto no desaparezca eu incapacidad. 



Una nueva prestación consagra la ley en lo que reape!. 
ta al ponsionado por invalidez o vejez. Nos referimos a lo 
que el texto denomina ayuda 11 sistenoiaJ.~ Esta ayuda se ~ 
concede si el pensionad.o no i:u:viEire esposa o ooncubuna, ni 
hijos ni ascendientes o tu'riérs u.no sólo que dependiera -
acon6micamen1ie de él. 

Bl monto de la s.yuda. asistencial será del 15 % de la.
ouantía de la pensl6n que corresponda~ o en el caso de que 
el pensionado tuvi~re s61o un ascendiente, del 10 %~ 

Consideramos que sxia+,e una imprecisión en la redac-
oión del articulo que consigna r~s1':;a p:restaci6n9 ya qua el
hecho de que un famil1sr dependa económicamente del pensi_Q 
nado~ no impliúa. neoesariar.ilente que tenga el derecho a di§. 
frutai:• de la asigna.ci6n familia.re Asi~ por e;jeroplo, en el 

ca.so clel hijo que estu1riere haciendo su pasant:ta uin goce
de sueldo. Es-timamos que el cri't;erio de diferenciación -

para. conceder la pensión incx-emen·tadap debe ser, que el -
pensionado tenga o nov fa.miliares con derecho al disfrute
de e.signe.ci6n fa.miliar, como se dispone en el aupuesto de
que tuviera un s6lo ascendiente con dicho derecho, se pre
senta en relaci6n con la ayuda aistencial la cuesti6n de -
si forma part~ de la pensi6n o ea un elemento ajeno a ella. 

Si atendemos a. la redacoi6n del textos- varemos que ya 
el termino de ayuda n asitenciaJ. " trae reminicencias de -
sistemas de protecoi6n en los cuales ésta se otorga de ma
nera discrecional sin que exista un derecho concreto a --
ella. Además la ley utiliza. la expreai6n 11 se le conce
derá 1

• lo que refuerza le. im:preai6n de que se trata de -
una dispensa graciosa. 
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En ouanto a la.a preetaoionea que conceden los seguroa
de invalidez y vejez, se menoionan el dereoho a pensi6n-
aistencia medica, asignaciones fwniliares y ayuda asisten 
eialo Asi mismo se dispone qua la suma de la. pensión de
invalidez o vejez :l del importe de las asignacdones fami
l:t~er; y a:r-uda. e.sistencfalea ()1.,HJ i:H) oon.c~eden no exoedax·á. 
del 100 '/:> deJ. salario promedi.o qua sirv!o de base para fi 
ja.r la cuantía de la pensidrlo PE:~ra qtle ¡;;xi.eta m'.l.a suma se 

requieren dos elementos cuando monos • 
~ ... 

\ ·. ,. 

Ahora bien, a diferencia de la asignación fa.:mi+iar, -
falta en la ayuda asistencial el substrato ju.rídico con -
la base en el cual-; fi je.r la total independe:ncia. de esta

prestaci6n respecto de la penst6n, ~'In la asi5na.ci6n fami,-~ 

liar este ntlbst:rato lo conwti tuye p:r.er.d.samente, la. exts-.. 

tencia. de los familiares dependientes del pensiona.do., 

Lo que au<}ede en este caso, es que la ley rag1..i.la pen

siones con diferentes ti.pos de cuantía para los asegura
dos que cotizan en lm mismo grupo~ según tengan o no, o .. 
sólo un ascendiente, familiarea a ~ru cargo. En este se-
gúndo supuesto la pensión se i.ncrementa. en un 15 % o un -
10 % respectivamente compensándose a los pensionados del
primero con asignaciones concedidas a cada uno de sus fa

miliares dependientes, los cuales -por propia defin:lci6n •• 
son independientes de la pensión. 

Por tanto la pensi6n concedida. al ascendiente y la. -
e.yuda para gastos de matrimonio~ deben otorgarse en base·· 
a la pensi6n inci•ementada con lo que le ley denomina ayu

da asistencial y que en nuestro concepto es s61o una pen
si6n oon cuantía elevadae 

Tambien se le denomina ayuda 11 asistencial11 a le. pres
tací6n ya consignada en la. ley an-teriorp otorgada al pen
sionado por invalidez, vejez o viudez, cuando S".:t estado -



físico requiera ineludiblemente que lo asista otra persona 
de cot!nua o permanente. El nuevo texto previene que con -
base en el dicta.:nen m~dico que se formule se determinará -
la cuantia de la ayuda asistencial. Dicha cuant!a. puede -
consistir en el au.mento hasta del 20 ~ de la pensión de i.E, 

validez, vejez o viudez que disfrute el pensionado, excep
to en el caso de que a éste se le hubiese otorgado otra 
ayuda asistencial en los casos mencionados más arriba. 

Las asignaciones familiares otorgadas no serán toma-
das en cuenta para calcular las pensiones de viudez, de º.! 
fandad o de ascendientes, ni la ayuda. para gastos de matr,! 
monio. La ley anterior era omisa respecto a la pensión de
de ascendientes, pero como expresHmos anteriormente, si la 
asi.gnaci6n familiar es por definición independiente de la
pensi6n, tampoco en este caso, aunque no estuviere previs
to expresamente, tal asignación podía ser tomada en cuenta 
a efecto del cálculo de la pensión de ascendientes. 

Entre las ayudas asistenciales mencionadas se excluye 
la concedida al pensionado por invalidez o vejez, cuyo es
tado fisico haga indispensable que lo asista de manera pe! 
manente o continua otra persona~ 

Las anteriores limitaciones no rigen en el caso de le. 
pensi6n mínima; si la suma de la pensión, de las asigne.ci.2 
nes familiares y da la ayuda asistencial que se conceda, -
ajustada al porcentaje límite resulta inferior a la que C,2 

rrespondería de aplicar como base de cálculo la pensión mf 
nima mencionada y cuando por derechos derivados de semanas 
de cotización reconocidas y de mejora por edad avanzada, -
la cuantia de la pensión exceda del limite fijadoº 

El total de las pensiones atribuidas a la viuda o con 
cubina, y a los huérfanos de un pensionado -o asegure.do fa
llecido al igual que en la ley anterior, no deberá exceder 



del la pensi6n de invalidez o vejez que disfruta-
ba. o de la ~ue le hubiere correopondido en caso de inva.1! 
dez; si el total excediera, se reducirán proporcionalmente 
cada una de las pensiones. 

Cuando extinga el derecho de algnno de los pensiona-
dos se hará nueva distribuci6n de las pensiones que queden 
vigentes, entre los restantes, sin que se rebasen las cuo
tas :parciales ni el monto de d:i.chas pensiones. 

Uno de los problemas que se presentan a las legisla-
ciones de todos los países, ea el de ajuste del monto de -
la~ pensiones a la elevación del costo de la vida. La pau
latina p~rdida del poder adquisitivo de la moneda, trae s~ 
rios problemas a las ~ersonas que, como muchos pensionados, 
sólo cuentan con una entrada fija para hacer frente a sus
gastos. El legislador mexicano concien·te de estos proble
más ha fija.do en la ley un mec?.nisrtio para adaptar, en la -
medida de lo posible, el monto de las pensiones al nivel -
de los salarios, los cuales constituyen un indice del ni-
vel de vide. de la población.. A eate efecto, las pensiones 
de invalidsz y vejez otorgadas por el Instituto, serán re
visables ca.da cinco a?ios a partir de su otorg2.miento para
que, si a la fecha de su revisi6n la cuantía diaria de la
penei6n es igual o inferior al salario minimo que fija en
el Distrito Feder2..l, se aumenta un 10 %. Si en la fecha -
de su revisión, la cuantía diaria de la pensi6n es superi
or al salario m!nim.o general que rija. en el Distrito Fede
ral, se aumente en un 5 %, sin que en ningún caso el incrE_ 
mento absoluto de esta pensi6n sea inferior al incremento
maximo de la pensi6n mencionada en primer término. Para el 
cdlculo de la cuantia diaria de la pensi6n, el monto men-
sual de ~sta se divide entre treinta. 
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Las pensionea del seguro de muerte son revisables ta:! 
bién ca.da cinco años, incrementandose en la proporcidn que 
les corresponda con baae en lo dispuesto para las pensio~ 
nes de invalidez o vejez y considerando para determinar el 
porcentaje.de incremento, la cuantía de la invalidez o ve
jez del pensionado fallecido o de la que hubiere correspoB_ 
dido al asegurado en caso de invalidez. 

En lo que se refiere a la compatibilidad e incompati
bilidad del disfrute de las pensiones, las de invalidez y
vejez son compatibles con el desempeño de un trabajo remu
nerado siempre que la suma de la pensi6n y el salario no -
excediera del último que tuvo el pensionado, reduciendose
aquella en la medida que dicha suma lo oxcedera.; es compa
tible asimismo con el disfrute de un.a pensi6n por incapac,! 
dad deriveda de un riesgo de trabajo, siempre que la surna
de ambas pensiones no exceda de1 100 % del salario prome
dio del prupo mayor de los que sirYieron de base para fi-
jarlas, haciendose loa ajustes.correspondientes en la. pen
si6n de invalidez o vejez; tambien con el disfrute de una
pensi6n de viudez derivada de los derechos como beneficia
rio del cónyuge asegurado o peirnionado, diremos nosotros y 

y con disfrute de una pensión de ascendientes, derivada de 
los derechos como beneficiario de un descendiente asegura
do. 

Las pensiones de viudez son compatibles con el desem_ 
peño de w1 trabajo remunerado, con el disfrute de una. pen
si6n de incapacidad permanente; con el disfrute de una pe!! 
si6n de invalidez o vejez, generada por derechos propios -
como asegurado y con disfrute de una pensi6n de ascendien
tes, generada por derechos como beneficiario de un descen
diente asegurado. 



Las pensiones de organdad sólo es compatible con el 
disfrute de otra pensión igual proveniente de loa derechos 
derivados del aseguramiento del otro progenitorº 

La de ascendientes es compatible con el disfrute de 
una. pensión de incapacidad permanente, con el disfrute de
una penai6n de invalidez o vejez, generada por derechos ~ 
propios co:no asegurado; con el disfrute de una pensión de
invalidez derivada de los derechos provenientes del c6nyu
ge asegurado y con el disfrute de otra pensión de ascendi
entes derivada de los derechos de otro descendiente asegu
rado que fallezca. 

En todos los casos en que este. disposición se refi~. 
re a los derechos derivados como beneficiarlo de un a.segu
ra.do t comprende tambien al pensiona.do por invalidez o ve
jez, así como al que hubiera fallecido por causa distinta
º un riesgo de trabajo y estuviere pensionado por este ee
guro, con la.e limitaciones a que hizo mención. 

En cuanto a la incompatibilidad en el disfrute de -
las pensiones las de invalidez y vejez son excluyentes en
tre si las de viudez ea incompatlble con el otorgamiento -
de una pensi6n de orfandad; la pensi6n de orfandad es in-
compatible con el otorgamiento de cualquiera otra pensi6n
de los del ramo de invalidez, vejez y muerte, hecha exoep
ci6n de otra pensión de orfandad proveniente de los dere-
chos generados por el otro progenitor. 

Tambien es incompatible con el desempeffo de un tra
bajo remunerado despues de los dicciseis años de edad, por 
lo que, los huérfanos mayores de dieciseis y menores de e~ 
torce tendrán derecho a pensión en caso de que trabajen, -
siempre que se cumplan las normas protectoras que respecto 
al trabajo de mtnore$ establece la ley. 



La pensi6n de ascendientes es incompatible con el o
torgamiento de u.na penei6n de orfandad~ 

Se amplia el periodo de conversación de loe derechos 
adquiridos a pensiones en el ramo de invalidez,vejez y --

muerte, de la quinta a la cuarta parte del tiempo cotizado 
por loa asegurados que hubieren dejado de estar zujetos al 

seguro 
baja. 

máximo 

do. 

obligatorio, contado a partir de la fecha de la --
Se elimina el término de tres a.r1os que como límite
fija.ba. la ley anterior, de dura.c16n de dicho perio-

El reingreso del asegurado que hubiere dejado de es
tar sujeto al seguro obligatorio se·mantiene sin cambio, -
salvo ligeras variantes~ Asit si la interrttpci6n en el pa
go de cotizaciones no fuere mayor de tres años~ se recono
cerán todos sus cotizaciones. Es-te supuesto es igual al -

del texto anterior~ Si la interrupci6n fuese mayor de --
tres años pero no de seis 9 o cinco en la ley precedente, -
se le concederán todas las cotizaciones anteriores cuando, 
a partir del reingreso, haya cubierto un mínimo de· veinti
seis semanas de cotizaci6n. Si el reingreso ocurre des-
pues de seis años de intcrrupci6n, las cotizaciones ante~
riores cubiertas se le acreditarán al reunir cincuenta y -

dos semanas reconocidas e11 su nuevo aseguramiento. 

Anteriormente se exigía este nuevo período de cotiza
ci6n cuando la interrupci6n excediera de cinco años. 

Cuando el asegurado reingresare antes de expirar el -
periodo de conservación de derechos, se le reconocerán to
das las cotizaciones anteriores de inmediato, cualquiera -
que fuere la duración del plazo de interrupci~n en el pago 
de cotizaciones. 



Al pensionado por invalidez o vejez que reingrese al 

ssguro y tenga derecho al disfrute de pensi6n y salario, -
se le tomarán en cuenta las cotizaciones generadas durante 
su reingreso al seguro para incrementar su pensi6n, pero -
si dura..l'lte su reingreso hubiese cotiza.do cien o más sema
nas y generado derecho al disfrate de pensi6n distinta de
la anterior, se lo otorgará Mlo la más favorable. 

Al referirnos al seguro de vejez oon pensi6n reduci
ds. hicimos el comentario que ·9n caso de que el pensionado
reingresare al regimen obliga.toriov posteriormente, cuando 
dejare de pertenecer nuevamente al l':leguro social, podría -
otorgarle la pensión 11 normal 11 de vejez, siempre que reu
niere las cotizaciones necesarias para la concesi6n de --
esta pensión. Asimismo, un pensionado por ir1validez. po--
dr!a generar derechos a una pensión de vejez durante su -
reingreso a.1 régi:nen obligatorio. 

La continuación voluntaria en el seguro obligatorio
en onso de que el asegurado hubiere sido dado de baja, se
permi te en los seguroe conjuntos de enfermedad e invalidez 
vejez y ~~crte, o en cualquiera de s..mbo8 a su elección, a
diferencia del texto anterior que excluía dicha continua-
ci6n cuando se hiciera únicamente en el seguro de enferme
dad. Se elimina la exigencia de que el asegurado tenga su
domicil io en l~s circunacripóiones en donde esté implruita
do el seguro social en el caso de la continuación volunta
ria en el seguro de enfermedad, reduciendose el tiempo de
cotizaci6n necesario para tener derecho, de 100 a 52 sema
nas. 

En cuanto a las causas de párdida del derecho se ha
eliminado el caso de cambio de domicilio a una circunscriE 
ci6µ en donde no esté implantado el r~gimen del seguro so
cial. 



El único cambio a este re.speoto, es que amplía el -
plazo durante el cual se dejan de cubrir las cuotas para -
que opere dicha determinaoi6n. Este plazo pasa de dos a -
tres bimestres consecutivos. 

Asimirnno, se permite que la continuac-i6n se haga en
al grupo a que pertenecía el asegurado en el momento de la 
baja o en el grupo inmediato inferior o superior. La ley
anterior sólo la permitía en los dos promeros supuestos, 

La incorporaci6n voluntaria al régimen obligatorio -
constituye una significativa innovaci6n que crea el marco
legal necesario para incorporar al seguro social a numero
sos grupos de personas que hasta la fecha no han podido 
disfrutar de sus beneficios. 

Se abre la posibilidad de que, en tanto se expiden-
los derechos respectivos, queden protegidos por el regimen 
los trabajadores doroesticos 9 los de industrias familiares
Y los trabajadores independientes 9 como profesionales, --
comerciantes en pequeBo 9 artesanos y otros trabajadores no 
e.salariados; los ejidatarios, comuneros y pequeños propie
tarios; asi como los patrones personas fisicas con trabaj~ 
dores asegurados a su servicio. 

En lo que respecta a la incorporación voluntaria de
los trabajadores en industrias familiares e independiente
como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y -

de más trabajadores no asalariados, el aseguramiento com~ 
prende las prestaciones del ramo de invalidez, vejez y mu
erte. 

Respecto a esta dispoaici6n nos preguntamos, cual se
rá el criterio para definir la invalidez de un médico o de 
un obogedo, por ejemplo, ya que los ingresqs que percibe -



uno de estos profesionales varia de persona a persona se-
gÚn diversos factores, y aún respecto a una misma persona
tales in¡;resos experimentan fluctuaciones más o menos im~ 
portantes en el curso del tiempo& Y lo mismo podría deci! 
se del pequeño comerciante o del artesa.no. 

Para los ejedatarios, comuneros o peque~os propieta
rios incorporados voluntariamente al see:uro obligatorio, -
le.s prestaciones otorgadas en lo que se refiere al ramo de 
invalidez, vejez y muerte son las pensiones de vejez, viu
dez, orfandad y de ascendientes. Trunbien se concede el p~ 
go de una cantidad no menor de 3 1.000.00 en casos de mue! 
te del asegurado, a la persona que exhiba el acta de de:fu~ 
ci6n y los originales de la cuenta de los gastos del fune
ral, cuando le. fecha del fallecimiento se hubi.eren cubier
to cuando menos doce cotizaciones semanales en los nueve-
meses anteriores. 

Se ha eliminado entre las prestaciones la pensión de 
invalidez, por la imposibilidad de fijar una regla confor
me a la cuaJ. determinan ésta. 

Los patrones personas fisicas con trabajadores aseg:g_ 
rados a sa servicio tendrán derecho a todas las prestacio
nes del ramo de invalidez, vejez y muerte. La. misma pre~ 
gunta respecto a cual será el criterio para determinar la.
invalidez, se presenta en relaci6n a los patrones mencion~ 
dos. 

El regla.mento pe.ra la inco:r-poraci6n voluntaria de -
los trabajadores domésticos al r~gimen del Seguro Social, 
?~ñlic~do en el Diario Oficial de fecha 28 de agosto de~-
1973 previene que para el disfrute de las prestaciones del 
~s.n:o de invalidez, vejez y muerte, el asegurado deberá re~ 



nir los requisitos que señala la ley en el oapituJ.o V del
Titulo Segundo. En ningun caso la penei6n de invalidez o
vejez, podrá ser inferior a la pensi6n mínima que estable~ 
ca la ley. 

Los capitales constitutivos de las pensiones que a
solicitado el interesado y subrogándose en -los derechos de 
éste, otor~~e el Insti~~to, se integran con el importe de
alguna o algunas de las siguientes presta~iones; asisten-
cia médica; hopi talizac:i.611; medícEi..r.o.entos y material de cu

raci6n; aervicios ~uxiliares de diagnostico y de tratamien: 
to; inteT'V"enciones quirurgicas; aparatos de pr6tesis y or
·topedin; gastos de troslado del trabajador accidentado ·,,- -
pago de viaticos en caso9 subsidios pegados; en su caso,--· 
gastos de funeral; indemnizaciones globales en sustituci6n 
de la. :pensi6n y vaJ.or actual de la pensión, que es la can
tidad calculada a la fecha del siniestro y que, invertida
ª una tasa anual de interes compuesto del cinco por ciento 
sea. suficiente, la. cantidad pagada. y sus intereses, para -
que el beneficiario disfrute la pensión durante el tiempo
ª que tenea derecho a ella9 en la cuantia y condiciones ~ 
aplicables que determil1a la ley, tomando en cuenta las po

sibilidades de reactividad, de muerto y de reingreso al -

trabajo asi como la edad y sexo del pensionado. 

El patr6n que no inscribiere 9 o no avisare,el salario 
real o los cambios que sufriera éste, además de la respon
sabilidad civil por daños y perjuicios causados al trabaj~ 
dor, debe enterar los capitales constitutivos de las pen~ 
siones que el Instituto hubiere otorgado, asi como el im~ 
porte de la ayuda para gastos de matrimonio. 

Al P·~nsionado que trasladare su domicilio al extranj~ 
ro y comprobare que su reoidencia en el extranjaro será de 



carácter permanente, sl InstitQto a su solicitQ~, le entr~ 
gará el importe de aos anualidades de su pensi6n, en vez -
del 50 % del v~lor constitutivo de la misma señalado antes, 
extinguíendose por ese pago todos los derechos provenien-
tes del seguro. 

Es en el ramo del seguro de enfermedad donde apare
cen las modificaciones m~s importantes. Los sujetos ampa
rados por este segi.lro son¡ e1 asegure.do, el pen$ionado por 

incapacidad permanente parcial con un mínimo del cincuenta 
por cient0 de incapacidad, el -pensionado por inc9.pacidad -

permanente total y el pensiona.do por invalidez, vejez y -

muerte; la esposa o concubina del asegurado y del pension_!! 
do por los conceptos mencionados; los hijos menores de di.2, 
ciseis aflos del asegu.rddo y de los pensionados en los té!'-" 
:ninos consigna.dos, 1&a hijos del asegurado hasta la edad -
de veinti-cinco años cuando realicen estudios en planteles 
del sistema educativo naciono.l 9 los hijos ma:,.·ores de diec1:, 
seis nBos del pensionado por invalidez o vejes, hasta en -
tanto no desap~rezca su incapacidad si son invalides o ha§. 
ta los veinticinco afias si realizaren estudios, el padre y 

la madre del asegur~do y del pensione1o por invalidez, ve
jez y ries,:;os de trabajo en los Mrmlnos menciona.dos más -
arriba, cuando en el hogar de éste 

La espo2a o concubina, los hijos y el padre y la ma
dre del asegurado o del pensionado, tendrán derecho a las
prestaciones respectivas si depondieran económicamente de
éste, prescri.biendose que el ascgura<"'lo debe tener derecho
s. la::; prestaciones en especie del seeuro de enfermedad. 

Co:no vemos, la protecci6n se prorroga si5'11ificativa
mcnte en el caso de los hijos, que se limite. única y exclJ.! 
si -vamento a los hijos menores de diec iseis años del asegu
rado o del p~nsionnao. 



PAGOS PARA GASTOS FUNERARIOS 

Los pagos para "gastos funerarios tienden a satisfacer 
una. necesidad inmediata. y son los funerales del trabajador 
fallecido, la doctrina, sin embargo amplío el concepto, -
pues entiende que los gastos funerarios sirven, no solame,a 
te al sepelio del trabajador, sino tambien a ciertos gas-
tos conexos, como el luto que acostumbran aguardar cier-
tas familias. " ( 32) 

La ayuda para gastos funerarios y la suma global equi
valente a tras mensualidades de la pensi6n otorgad~ a la-
viuda o concubina pensionada, prescriben en un año este ~ 
derecho al igual que la ley abrogada, ahora bien la nueva.
ley utiliza la expresi6n (los finiquitos} que establece la 
ley que comprende además de la suma mencionada, el pago -
equivalente a tres mensualidades que ae otorga junto con -
la Última al pensionado por orfandad y respecto e.l cual el 
texto precedente era omiso. 

Asi, en lo que se refiere al periodo de conservaci6n -
de los derechos adquiridos de los pensionados en el re.mo -
de invalidez, vejez y muerte, previene la ley que las dis
posiciones mencionadas son aplicables tSJD.bien en la ayuda
pa:ra gastos de matrtmonio y funeral incluidas en este cap.! 
tulo, ahora bien, en estricta tecnica jurídica, a.si es y -

en lo que respecta a la ayuda para gastos funerales al pr2_ 
cepto que la contiene pertenece al capítulo del seguro de
enfermedad en la secci6n tercera que consigna las presta~ 
clones en dinero de dicho seguro. 

Pensamos que el seguro de enfennedades debe concreta! 
se a otor5ar las prestaciones en especie y los subsidios -
en dinero, en su caso al trabajador o benéfioiario. 

(32) De la Cueva Mario. ob, cit. u. 160 



- -- ' 

de fallecimiento eselseguro de muerte a.1-

que corresponde otorgar las prestaciones pertinentes. 

Para entender el origen de la confuci6n debemos refe-
rirnos a la Ley del Seguro Social de 1943 que en su art. -
37 enumera las diversas prestaciones derivadas de un ries
go de trabajo. 

La fracci6n 1 Consigna las prestaciones en especie. 
La fracción 11 Consigna las prestaciones en dinero en
ea.so de incapacidad ttimporal. 

La fracci6n 111 y lV las prestaciones en dinero en ca
so de incapacidad permanente tote.1 y parcial respeoti-

La fracci6n V Consigna las prestaciones en caso de --
muerte, Consignandose en pri~er termino la ayuda para
gastos de funeral. 
Ahora bien las preste.cione0 consigna.das en este a1~tíc:ll 

lo son otorgadac por diferentes seguros cuando el rieego -
se debe a causa distinta c1el trabe.jo. r.os servicios de a
tenci6n médica, asi como los subsidios por incapacidad te~ 
poral, los presta el seguro de enfermedad. 

Laz pensionos por incaps.cidad per.':18.r.ente corresponden
:?. la.s que otorga el se¿vJ.ro do invalide2 y las :pensiones de 
viudez, orfandad y ascendientes corresponden al seguro de
o.u.erte. 

De haberse seguido la reela del art. 37 la ayuda para-
6astos de funeral se hubiera incluido en el seguro de mue,t 
te, pero la sistemetis~ci6n verdaderamente notable de la -
disposici6n mencionada no la l6A~6 el legislador respecto
de los otros seguros y así incluyé la ayuda para gastos de 
fv.n-;,ral dcmtro del seguro de enfer:r1ed::>des cuando el deceso 

se d~biers a caus~ distinta al trabajador, sin que se le -
encuadrara en el capitulo debido en la ley actual. 



Para evitar la confusi6n podríamos elegir entre varias 
alternativas, una de ellas sería derogar el art.112 y agr~ 

gar a la secci6n del seguro de muerte un art. el 159 bia,
redactado en idénticos t6:rminos que aquél~ Otra sería div:i 
dir alguno de los artículos de la aecci6n relativa a las -
:prestaciones en dinero del seguro de enfemedad 9 a fin de
consermr el número de los que actualmente tiene y afla.dir
el contenido del art~ 112 a algtmo da los que pertenecen a 
la secci6n del seguro de muerte; o bien, se podria exclu.ir 
el a.rt. 112 de la secci6n en que se enouentra 9 termine.ndo
ésta en el articulo inmediato antcrior 9 y traslada1•lo al -

final de la sección del sogaro de muerte, supuesto en el -
que lleve.ría el mismo niSrnero del actual articulo final da
dicha secci6n, puesto que los anteriores se habrían reco-
rrido hacia adelante un número. 

En todos estos casos habría que adicionar el articulo-
149 con una fracci6n más, a fin de incluir entre las pres
taciones que otorga el seguro de muerte, la ayuda para ga.1! 
tos de funeral. 

Habr!a que hacert desde luego, algunos ajustes~ como -
en el art. 96 que señala que además de la responsabilidad
ci vil por el incumplimiento de las obligaciones que impone 
la ley, el pa.tr6n debe enterar al Instituto el importe de
las prestaciones en especie otorgadas por el seguro de en
fermedad, asi como los subsidios, gastos de funeral o las
diferencias de estas prestaciones en dinero. 

Seria menester eliminar la última de las prestaciones
mencionadas, concretandose la disposición a señalar las 
prestaciones en especie y J.os subsidios en dlnero o las d.!. 
ferencias de 6stos. 

En el articulo 181 que se refiere al mismo supuesto 
respecto a los s1;gtu•os de invalidez, vejez, y muerte, y que 
prescribe que el pat~6n enterará aJ. Instituto los capitales 



oonstittitivos de las pensiones o el importe de la ayuda P§: 
ra gastos de matrimonio? habria que adicionarlo para dispE_ 
ner que debe enterar el importe de las a~"Udas para gastos
de matrimonio o de funaral que hayan de otorgarse de con-
formidad con la ley. 

T8r:.1.bit!in por eje:nplot a la fracción lV del articulo 212 
que trata de la incorporación volu11taria al seguro social
de los ejidatnrios, conr~neros y poqueño3 propietarios, la
cual establece en caso de ~uerte del asegurado, el pago de 
una oruitidad no menor de $ 1.000.00 ai se reunen loa requi 
s!toz consié,"n2.dos en el ca.pi t.ulo del se¿;-:tro de enfermedad, 

habria q~e modificarla en el sentido de que dichos requisl 
tos corres-ponden al capitulo dt: invalidez, vejez y muerto, 
o del articulo 22 del reglamento psra la incorporación vo
luntaria da los trabajadoreo do~·.:iúiticos al seguro social,

el cual prescribe que en Cfü30 de fallecimiento del trabaj_f!: 
dor, se otorgar¿ una ayuda para gnstos de funeral no menor 
de $ 1.000.00 en los t~rminos del articl.410 112. 

No pretendemos que las 3oluciones que he~os mencionado 
sea la solución del problema ya que pueden existir más, -
sin duda otros procedLnientos para evitar confuci6n que -
menciono.o.os, lo que nos interesa,. principalmente, es seña
lar la necesidad de corregirla, ya que se nos presenta una 
oportunidad para expresar nuestras ideas. 

Para mayor comprensión de rruestro estudio que hemos h! 
cho, tomaremos como datos principales un contrato colenti
vo de trabajo, celebrado por una parte el Sindicato Obrero 
en el Ramo del Cart6n Papel y Similares y por otra parte -
La Empresa Corrugado y Fibra 11 COFISA 11 3.A. con No. de Exp. 
25006, con fecha de eu aprobación el 6 de Noviembre de ---
1972. Por la H.Junta Local de Conciliación y Arbitraje. 



La parte que nos interesa del contrato colectivo de~ 
trabajo son lae clausules que la Empresa se compromete o~ 
se obliga con los trabajadores al servicio de la empresa-
a excepci6n de los que ocupan p~estoe de Direcci6n o Ad.m1-
nistraci6n, talee como; Gerentes, Cajeros, Administradores 
Jefe de personal, Tomadores de tiempo, Supel'it~isores y per

sonal de oficina, hecha una vez es-ta aclaraci6n, nos perm,i 
timos transcribir las clausulas del contrato para nuestra
exposici6n. 

En las clausulas al aludido contrato nos dicen. 

CLAUSULAS 

Vigesima Cuarta.- La empresa conviene que en caso de -
defunción de algu.n fam·iliar de un trabajador en primer -

grado como son ; Padre, Esposa, Hijos y Hermanos, en el -
concepto de que los hermanos sean menores de edad y que -
dependan económicamente del trabajador siempre y cuando -
no rebasen la edad de 17 años 9 concedera un permiso de -
tres dias para faltar a. sus labores con derecho a salario 
integro y además una ayuda eco.nómica de :$ 2.000.00 (dos-
mil pesos) para gastos del sepelio, 

Vemos una vez más, que el empresar·io no solamente se
preocupa del trabajador, sino tambien del bienestar de su 
familia, en vida, sino hssta su muerte del propio trabaj~ 
dor, ya que sus derechos son inherentes que la propia --
Constituci6n en su arto 123, en el derecho del trabajo y

de la previsi6n social es proteger al nucleo familiar. 

Trigesiroa Segunda.- La empresa se obliga a contratar
un Seguro Colectivo de vida y muerte accidental, para ca
da uno de sus trabajadores de planta por la cantidad de $ 

40.000.00 (Cuarenta mil pesos, 00/100) para casos norma~ 
les y la cantidad de -Hl0,000.00 (Ochenta mil pesos,OO/I8G) 



Para el supuesto de que el fallecimiento ocurra como
c onsecuencia de un accidente, debiendo pe~~a.necer en vigor 
dicho seguro mientras el trabajador preste sus se1"Vicios -
en la fupresa, para los efectos de que la. Empresa se encu
entre en condiciones de poder aportar los datos correspon
diente3 y concertar los seg1.U''0.3 9 los trn.ba.jadores se obli
gan por su parte a que e1~ un térniino no m2yor de quince -
días contados a partir de la fecha del presente contrato,
de&ignen por escrito la persona o pr.wsonas que deben con -
siderG.rse como 'oeneficiarios c1el Seguro de vida respecti-vo 
en caso de fa.ns.cimiento del trabaja:lor, la prima corres
:pond.iente del Seguro Colee ti V<i de Vida y Muerte accidental 
de q1.\e se trata, ser':l cubierta en le. forma siguiente. El -

trabajador; del importe ce dicha prima la corresponder-1 cu 
brir anualmente el 25 ~ y la cif~rencia o sea el 75 % será 
por cuenta de la E:mpresau 

Vemos que el infortun1o llega en cualquier momento, -
los ~mpresa.rios de cier·ta.s empresas previenen este lamenta 
ble suceso a sus ·trabajadores ya que como es un deber del
patr6n, y que exige la Nue~a Ley federal del Trabajo que -
ea proteccionista al trabajador y la previci6n social, y -
cumplen una vez más su finalidad de seguridad social al -

proteger al nucleo familiar, ya que puede haber simllitud
en los contratos colectiv·os él.e trabajo, en diferentes ero-
presas, al referirnos a la prevlsi6n social, al contratar
al trabajador, ya que por ~l s6lo hecho de prestar sus ªª! 
vicios adquiere la protecci6n como trabajador, a un en ca
sos de enfermedad como riesgos de trabajo como hemos dicho 
anteriormente en capitules anteriores que todos los traba
jadores que estan sujetos al régimen del Seguro Social y -

que cumplan los requisitos exigidos por la ley. 



Y oontinua.ndo oon nuestras investigaciones, me es S! 
tisfactorio hacer el comentario del nueve oon:tra.to que en
tra en vigencia el 10 de Septiembre de 1974 que celebran -
las partee; el Sindicato Obrero en 91 Ramo del Carton~ Pa
pel y Similares y la Empresa. Corragados y Fib:re 11 COFISA " 
s. A. Eu el cual nos interesa :pa:ca ·nuestro estudio~ hacer -
referencia de la. parte ·9n ero.e J.a t';mpresa 5(~ compr·omete con 
sus ·trabaje.dores~ en las pl.""eet~L.CiorkJs rie pre·¡rici6n social. 

Que como en al anterior contrato se menoion6 la.s ref! 
renoias de la previsión social, y en al vigente ha.remos lo 
mismo por las circunstancias nos vemos obligados a ref eri~ 
nos a la misma empresa ya que es una continuación de un e~ 
tudio en el tiempo de la oelebraoi6n del con·trato 1 y me es 
grato seguir esta direcci6n para saber cuales son los pun
tos favorables que la empresa se compromete con sus traba
ja.dores, de planta que disfrute.u de ciertas prestaciones -
ya. que la parte que nos interesa para nuestro estud:lo, me
es imprescindible transcribir textualmente las clausulas -
del contrato que se refieren a la previsión social y a la.s 
disposiciones generales, referente al pago de gastos fune
rarios, ya que no simplemente el trabajador sea el fallec! 
do, sino tambian u.11 miembro de la familia del trabajador -
del primer grado. 

En las clausulas al aludido contrato nos dicen. 

Vigesima Quinta.- La empresa conviene en qua en oaso
de de:f'un.ción de algún familiar, en primer grado de un tra
bajador (padre,esposa,e hijos) se le concederá un permiso
de tres dias para faltar a sus labores y con derecho a --
sueldo integro, otorgandose además al trabajador afectado

la cantidad de $ 500.00 (quinientos pesos,) como ayuda eo.Q 
nómica para los gastos del sepolio. 



Vigeaima Septima .- La em~resa se obliga a entregar
a loa ca.usa.habientes del trabajador de planta que fallezca. 
por cualquier causa, indepen.d.ienteinente de las pre stacio-

nes que les otorga sl 3egiJ.ro Social~ la. cantidad de 1.>2.500. 
00 (dOt:i mil q_u:i.nie·o:toe pes oc; .. 00/100). ?üra loe efectos de

este. prests.ción los trábe,jado:~·;~s r1t3berii.Ir oorrro.nioe.r -po:i." es

crito el nombre de la ·per:31;;n:,~. c. ;;e:cs')E<:1s q,ue tengan dere-

cho a recibir dfoha 02.:n:tid:~(!< 

Trigesima. Sexta.·- La empresa. se obliga a contraer un 
seguro colectivo de vida y muerte accidental de doble in
demniza.ción, para cada uno ele su.s t:raba.,jadores de planta, -
por la cantidad de $ 40.000.00 (cuarenta. mil pesos.00/100) 
para ca.sos norma.les y la ce.ntided a.e 3 80.000.00(ochenta. -
mi.1 µesoa.00/100) para eJ. supue:Tto de que el fallecimiento 

ocurra como consecmmcia de nn ~v~cidente, debido permane

cer en vigor dicho seguro rnLmtras el trabajador preste -
sus servicios en la empresa., por lo o..ue ~sta unicamente P.2. 
drá cancelar la poliza correspondiente en caso de des~ido
injustificado o por terminación voluntaria. que baga el tra 
bajador de su contrato inuividual de trabajo. 

Para los efectos de que la emp1"esa se encuentre en -
condiciones de poder anortar los da.tos correspondientes y
concertar los seguros~ los trabajadores se obligan por au
parte a que en un término no mayor de quince dias contados 
a partir de la fecha de1 presente contrato, designen por -
escrito a. la persona o personas que deban considerarse -
como beneficiarias del seguro de vida respectivo, en caso
de fallecimiento del trabajador. 



Y diremos una vez más que todo trabajador por el só
lo hecho de ser contratado un trabajador ya sea individual 
o colectivamen·te tiene los mismos derechos y de las prest_!! 
ciones de previsi6n social; que se hacen siuaión de dicho
contrato, en tanto los trabajadores eventuales tienen cie_t 
tas limitaciones como lo marca la Nueva Ley Federal del -
Trabajo no como los trabajadores de planta. 

Como se dijo anteriormente en la clausula vigesima -
quinta que la empresa se compromete a darle una ayuda eco
nómica y tres días para su restablecimiento moralmente del 
trabajador, ya que en cier.tos casos sufren trastornos emo
cionales y el patrón previene los riesgos que pueden oca.-
oionar y todo esto gira en torno de la seguridad social 9 y 

esto es en beneficio de ambas partes, para el trabajador -
no se ve afligido por el descuento del salario ni que se -
le conputen tres faltas consecutivas 1 en tanto el pa.tr6n 
ee asegure del bienestar de sus trabajadores ya que es 'SU

responsabilido.d como patr6n tiene que ser integra {un su-
puesto) como hay ciertos representantes que abusan de su -
puesto para exigir a. los trabajadores su aaistencia.. ( al -
caso no es de mi familia ) simplemente negligencia humani
taria, para quedar bien con el patrón, ya que a la postre
esta en la misma situación como trabajador ya que la dife
rencia es en el puesto que desempeña y tiene mayor privil~ 
gio. 



GASTOS DE REPRESENTACION Y VIATICOS CUANDO SEAN 
EFECTIVAMEl\!TE EROGADOS EN SERVICIO DEL PATON Y SE COM 
PRUE:BA ESTA CIRCUNSTANCIA CON DOCUl'JENTACION DE TERCEROS 

QUE REONA LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY. 

DISPOSICIONES GENERALES 

Se crea la oficina auxiliar de pasajes y viát! 
coe con funfamento en lo dispuesto en el articulo 102,fra.2. 
ciones l, IX y X. Articulo 110 fracciones I, VI y XIII de
la Ley del ISSSTE. 

11 La oficina auxil:!.ar de pasajes y viáticos t -

dependientes de la subdirección administrativa, será la ª!! 
cargada de efectuar las reservaciones de pasajes que se ~ 
originen con motivo de comisiones oficiales encomendadas a 
funcionarios o empleados del instituto del cual es autori~ 
zado el pago de viáticos que correspondan según las tari-
fas en vigor. " (33} 

Con autorizaci6n de esta oficina se entiende -
por pasajes el importe que debe otorgar para cubrir los -
gastos de servicio de transporte de ida y vuelta, de la -
persona que designe la comisión y se traslada a.l lugar que 
le fue asignado por la comisión por el tiempo que sea nec! 
aario. 

(33) Dr. Trueba Urbina A. NueV'o Derecho Administra
tivo de~ Trabajo. T.11.p.1216.l/ed.1973. 



Como lo afirma la propia ley, se entiende por viáti 
eos la cantidad o cantidades que ee en1rega. a la perso
na asignada según loa dias autorizados, en el ofioio de 
la comiai6n, para. cubrir sus necesidades personales oo
mo son; hospedaje, alimentaci6n, y gastos indispensa;__
bles de acuerdo con lo que aprueba la H. Junta Directi-
va. 

La oficina auxiliar de pasajes y viáticos es la que 
autoriza, a los funcionarios o empleados, que sean asi_5 
nadoe para realizar trabajos fuera del lugar donde pre~ 
tan BllB servicios diarian1enie, ya que se debe presentar 
el oficio aorrespondien"te ante la. comisión o en la ofi
cina auxiliar de pasajes y Yiaticos, para que ea·l;a pue
da efectuar la. tramitación correspondiente según lo e.d 
ge la propia leyº 

Una vez que la oficina autorice :por sus propios fu!!, 
oionarios, que cada uno tiene la responsabilidad que ee 
le ha otorgado, como son; 

a,- Por el c. Director General, para los mienbros
de la FI. Junta Direc·tiva, Subdirectores y ase
sores de la Dirección. 

b.- Por el subdireotor,oorrespondiente, para. los -
secretarios particulares, jefes y subjefes de
departa.mento jefes de oficina y demás trabaja
dores asi como los funcionarios o asesores que 
dependan directamente de ellos. 

o.- En el caso de comisiones especiales los ofi--
oioa de comisi6n podrán ser firma.dos directa~ 
mente por el c. Director General. 
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Loe funcionarios o trabajado~es, que eean(forári.eos} 
y su designaci6n sea para trabajos de su especialidad -
se deberá solicitar su autorizací6n respectiva por con
ducto del delegado de la empresa o jurisctlcción que le
corresponda al trabe.ja.dor para. desempefiar la designa--
ci6n que se le encomienda. 

En el oficio que so solicita la autorizaci6n del ~ 
trabajador debe 8er revlas.do por J.a comisi6n y expresar 
los motivos por los cuales debe CUI!!Plirse y el lapso de 
tiempo del permiso, una vez hecha. las aclaraciones se -
procedera al pago de los pasajes como sigue. 

ºCon el oficio de la comis16n de la oficina auxili
ar de pasajes y viáticos procederá de inmediato ~ su r_! 
gistro y e. hace1· le.e reservaciones de tt'rulsporte a.prob.§; 

das. Es la obligación de la oficina de pasajes y viat1:, 
coa, comunicar de inmediato al interesado la confirma~ 
oi6n de las reservaciones y en su oaao, entregar los b2 
letos correspondientes. ~i ( 34) 

En caso de extrema urgencia, el c. Director Gene~ 
ral o en su defecto el c. c. Subdirector, podrá autori
zar el permiso y entregar en efec~ivo una cantidad, pa
ra los gastos que correspondan según las necesidades ~ 
que hubierán de ocasionar el servicio~ y al regreso de
su designación se hará un inventario de los gastos que4 • 

ee hicierón con la aprobación de talones y cuentas de -
hospedaje, alimentaci6n y boletos de transporte etc. Y 
si hubiere sobrado parte de la cantidad que· ee le otor
go se anotara en el inventario para corroborar al total 
de la cantidad que se le entrego al trabajador. 

(34) Dr. Tru.eba Urbina A. ob.cit.p.1217. 



En los casos de extrema urgencia la ofictna auxiliar 
de pasajes y viaticas dispone de un fondo pera los casos 
de urgencia con un capital de $ 10.000.00 destinado para 
los efectos mencionados como hemos hecho alusi6n pru:•a -
los gastos de representaci6n da un se1"Vicio ouya necesi
dad lo exige. 

Para la comprobaci6n de las cantidades del fondo re
volvente que la oficina auxiliar de pasajes y viatioos -
haya administrado directamente en los termines que hemos 
hecho a esta dependencia los talonea, boletos adquiridos 
por concepto del servicio que recibi6. 

La ofioina auxiliar de pasajes y viátfoos entregará
ª la. subdirecci6n administrativa. lae relaciones de pasa
jes que :oresenten las lineas de ·transporto para su cobro 
a efecto de que dicho funcionario recabe del C. Director 
General la orden de pago para que se expidan los chequea 
directamente a favor de las empresas o agencias de via-
jee correspondientes. 

La oficina auxiliar de pasajes y viáUoos deberá re
mitir semanalmente al departamento de control del presu
puesto para su aplicaci6n presupuestal, las liquidacio-
nes por pasajes y viaticas~ anexados los documentos aprQ 
batorios de los gastos que originen las comisiones. 

Todo riesgo que ocasione la oomisi6n qu.e hace el tr~ 
bajador o funcionario, fuera del servicio habitual será
igual como lo establece la misma Ley Federal del Trabajo. 

Toda diapoaici6n que haga la oficina auxiliar da pa
sajes y viáticos en la tra.mitaci6n de transportaci6n ae
r~a operá con Aeronaves de M6xico S. A. en los términos-



del acuerdo presidencial del 24 de Ootubre de 1968. Y -
además podrá útilizar los servicios de agencia de viajes 
especializados según se requiera. 

Esto se hace en la medida de proteoci6n para los -
funcionarios pÜblicoe, a un en las empresas privadas -
para que el servicio sea más econ6mico, y para que no -
haya fuga de d.inero al extranjero, este decreto que se -
ha hecho es en beneficio de l~ Naci6n para el bienestar
socialo 

Todo lo que henos dicho gira en torno de la segu.r,i 
dad social, ya sea política o económica, que un pais que 
esta en desgrrollo tiende al crecimiento de la indus·tri§:_ 
lizaci6n, para convivencia por los lazos de la comunica
ciones y el transporte. 

"El manejo del fondo !"'3solvente estará bajo la ex
clusiva responsabilidad del jefe de oficina, pero éste -
no podrá efectuar ningún gasto que no se encuentre pre-
viamente autorizado en los términos de este reglamento." 

(35) 

En tanto la oficina auxiliar de pasajes y viátil-" 
cos deberá enviar mensualmente a la Subdirección admini~ 
trativa un informe de las autorizaciones y de los gastos 
que hubiere ocasionado el trabajador o funcionario, y -

quien haya hecho la autorización como so; 
H.Junta Dtrectiva. 
Dirección General. 
Subdirecoi6n y sus dependencias. 

(35) Dr. Trueba Urbina A. ob. cit. p. 1219. 



Y recordando en el oaso de extrema urgencia que cueJ. 
quiera de las tres oficinas puede autorizar el permiso ~ 
para que se lleve a cabo la misión que le ha sido enoome~ 
dada al trabajador o funcionario. 

Cuando se haya hecho la autorizaoi6n de le. comis16n
y de los gastos de pasajes y viáticos y que estos no aea.n 

comprobados en los términos de la ley o reglamento, el -
Instituto podrá ordenar por oonduoto de la oficina de pa
sajes y viáticos, que sean. descontados de los salarios o
emolumentos del func.ionario o traba.ja.dor que los hubiere

origina.do. 

Todoa los casos no previstos en la ley o reglamento
serán. resueltos por el C. Subdirector administrativo en -
acuerdo con el C. Director Genera..1. 



1.- Desde tiempos inmemoriales el trabajador ha lucha
do por un salario más humanitario tomando en cuen
ta la base del art. 123 Constitucional y que tiene 
como oaraoteristioas: 

a.- Lograr el equilibrio entre loa patrones y trabaja
dores. 

b.- Tiene por objeto realizar la justicia social que -
se :pregoni:rn. 

o.- Y se deriva de la realización de la justicia so,...__ 
oial, es que eJ. Dereoho Procesal del Traba.jo es un 

De:recho proteccionista. de J.oo trabajadores 
d.- El derecho P:rocesal del Trabajo es un Derecho rei_!! 

vindacador lo cual ta~bien se deriva de la realiz! 
oi6n de justicia social que se pregoniza. 

e.- El Derecho del Trabajo ea a:uton6mo porque no admi
te su.pletoriedad alguna. 

2.- Las leyes de 1931 como la de 1917, ambas tienden a 
la protecoi6n del trabajador y oonouerda.n en la ª!! 
tipulación a.1. celebrar el contrato coleativo o in
dividual. 

3.- Vemos que cualquiera que sea la forma del salario
oomo aon,por unidad de tiempo, ~or unidad de obra
po:r comisión y a precio aJ.za.do, ambas deben preci
bir un salario remunerador en cualquier parte que

preste sus servicios un trabajador. 
4.- La seguridad social se ha declarado en la Consti~ 

ci.6n de 1917, como derechos sociales que todo ser

huma.no debe disfrutar. 



5.- La gratifioaoi6n ea unioamente para el trabajador 
y en oaso de fallecimiento a sus dereohohabientea 
quienes pueden disfrutarla~ 

6~- Todo trabajador deberá percibir una gratifioaoi6n 
de fin de año, sin discriminación de raza ni cre
do, ni ouando el trabajador no baya cumplido el -
año de servicio y se le dará. conforme el tiempo -
que haya prestado sus servicios. 

7.- La exenci6n es un privilegio para el asalariado -
ya que lo exime del i.mpu.esto y de contraer obli~ 
clones y además tiene como caraeteristicas de ser 
permanente y personal. 

a.- Permanente, porque mientras no se modifique la ~ 
Ley 

b.- Personal, porque s6lo favorece al sujeto señalado 

8.- La indemnize.oi6n es una de las formas de protec-
oi6n al trabajador del inf'ortuneo de los riesgos
del trabajo 1 de las enf'ermedadee oontraidas por
el transcurso del tiempo an el desempeño de sus -
labores. 

9.- El unico que puede fijar una incapacidad es el -
Instituto del Seguro SooiaJ., para. declararse ino~ 
pa.ci ta.do. 

10.- El poder obtener una jubilaci6n o alcanzar una. -

pensi&n es algo muy importante para. el trabajador 
ya que así se le protege cuando no pueda trabajar 
y dicha proteooi6n se extiende tambien a su fami
lia.. 



11.- Respecto a la ayuda para gastos de funeral cu~ 
do el fallecimiento se deba a causa distinta a
un riesgo de trabajo y a fin de evitar la conf~ 
ei6n existente a la cual hicimos referencia en
el oapitulo VI 9 Propongo qne se realicen las re 
formas legales pertiMntes y en forma especia.l
a. los ar"ticulos 112, 96, 181 y 212 fracc16n lV 
de la Ley del Seguro Social y el articulo 22 de 
la misma ley que es de los trabajadores domeati 
oos y al régimen del Seguro Soc:i.?.J .• 

12.- Le. oficina auxiliar de pasajes y viáUcos fue -
creada, para la reser~aoi6n de loa viajes que -
con motivo de la dependencia y la Suodireoo16n
Admin:J.stra.tiva, fue autorizado el p8.f?;o para los 

via.ticoa del trabajador o emplea.do. 

13.- El trabajador o empleado asignado a. la investi-
gaoi6n o al desempeño de un servicio tiene que -
ser una persona intachable ya que pone en peli
gro el prestigio de la empresa o dependanoia ~ 
del gobierno (oomo en el oaso de los diplomati
ooe ). 
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