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LI\ PREVI§ION SOCIAL 

El Derecho Mexicano del trabajo ao puude descomponer en tres 

a1pectoe1 El derecho individual del trabajo, el derecho protector -

de las m\ljeres y de los menores y la previsi6n social son el ntícleo 

y la esencia del estatuto laboral, porque son las normas que ee ---

aplican inmediatamente al trabajador y porque aon la reglamentación 

juridica que aspira a re11li7.ar el derecho del hombre-trabajador a -

h existcncill: son lo eterno del dorct:ho del trabajo y deberán te--

ncr v igcnc i11 ahí donde traba Je un ser humano, independientemente 

del régimPn e~on6ndco -ca pita lista, cooperativista, socialista o 

comunista- pues si el orden jurídico no tolera que el l1ombre traba• 

je más de ocho horas en la f~bdca, es porque peligra la salud. y -

ute problema es idéntico en la fábrica de un capitalista o de una-

sociedad cooperativa o en las fábricae del Estado. El derecho cole~ 

tivo de traba j,,, segdn habremos de analizar en Jetallo, es la envo.!, 

tura y la garant1a de Bquella parte nuclear, pues la asociación prQ 

fesional, el contrato colectivo de ttabajo y la huelga tienen por -
• 

meta conseguir un derecho individual del trabajo, 1m derecho protes_ 

tor de las mujeres y de loe menores y una previsión social quh res-

pondan a las necesidades y aspir.aciones del liombre-trabajador. Fi--

nalmente, las Autoridades del TrabaJO y e~ forecho proceinl del tr!!_ 

bajo son la acción del Estado dirigida a tutelar o irr.pulaar el der~ 

cho individual del trabajo, el derecho protector dP lae mujtn:eo y de 



2 

lós menores y la prP.visi6n social y los intcrescc y derechos del trs_ 

bajador. 

El derecho individual del trabajo, el derecho protector de -

las mujeres y de los menores y la previsión social, no obstante po-

seet el mismo fundamento, son distintos; los dos a1timoa son tal vez, 

más hondamente humanos: 1-:l derecho individual del trabajo protege til 

hombre, pero ee a cambio de ou energía de trvbajo; energe del contr~ 

to individual de trabajo y pretenda ~u~ la enargia desarrollada con

cetfa al hombre una exi st·encia dign;, de aer vivida. El derecho prote2_ 

tor de las mujeres y de los menores, que se está confundiendo en la

previsión social y esta parte del derecho del trabajo, esto es, la -

previai6n social, se desentienden de la prestación actual de la ene!_ 

91'.a de trabajo y educan al hombre para que deven9a un buen trabaja-

dar, cuidan de su integridad y de su salud a lo largo de su vida pr2 

feeional y le reco9en en la adversidad cuando los aftos o un infortu

nio lo incapacitan para el trabajo. (l) 

a) CONCEPTO: 

1.- El Dr. francisco González Díaz Lombardo define a la pre-

visión social en un sentido estricto, "Es una rama del derecho del -

trabajador que tiene por ob)eto el estudio y aplicación practica de

todas aquellas medidas para prevenir los riesgos (bien sean acciden

tes o enfermedades prof~sionales) e que se ve expuesto el obrero y -

(1) DE LA CUEVA MARIO, Derecho Mexicano del trabajo, tomo 11 P4g. 11 
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a las disposiciones que tienen por objeto cuidar del bienestar y sa-

lud del trabajador y sus dependientes económicos." (2) 

II .- El folaestro Alberto Trucba Urbina dice que "las normas --

de previsión social de nuestro articulo 123, son puntos de partida -

para extender la seguridad social a todos los economicamente debiles" 

(3) 

III.- El nr. Mario de la cueva define a la Previsión social -

diciendo que "Es la PoU.tica y .laa In!ltituciones que se ¡.irop1Jnen con. 

tribuir a la preparación del trabajador a facilitarle una vida cómo-

da e higiénica y aee9urarlo contra Jas condecuencias de los riesgos-

naturales r sociales, suceptibles de privarle de su capacidad de tr!, 

bajo y ganancia." (4) 

IV.- El Dr. Leoncio Lara Sáenz sa adhiere a la definición --

del maestro Mario de la cueva y expones La Previsión social debe en-

tenderse "La P011tica y las in11titucione1:1 quo Re proponen contribuir 

a la preparación y ocupación del trabajador, a facilitarle una vida-

cómoda e higiénica y asegurarle contra las consecuencias y los ries-

goa naturales, sociales y profesionales -agregamos nosotros- aucep--

tibles de privarles de su capacidad de trab'ljo y de ganancia." (5) 

v.- El Maestro Ignacio Garc1a T6llez, en su definición de Pr~ 

viai6n social dice "Es una manifestación de la suprema acción tute-

(2) GONZALEZ Dil\Z LOMBARDO FRANCISCO, Esquenlél de la Seguridad Social 
Mexicana Pág. 52, 

(3) TRUEBA URBINA ALBERTO, Nuevo Derecho del Trabajo Pág. 211 
(4) DE LA CUEVA MARIO, !Jerecho Mexicano del •rrabajo Tomo 11, Pág, 15 
(5) LARA SAENZ LEONCIO, Revista Mexicana del Trabajo Julio Diciembre 

S.A.T. y Previsión Social Pág. 5. 
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l.!tr del E:.;tadc e:l las acl:ivida.Jes pr0ductivas, como anticipación y-

<Nmple:nento del impulso de las masafl tralJajadora11 hacia su bienes--

tar." (6) 

VI.- El t,ic. Agustin Alanis Puentes, define a la Previsión -

Social como "El Conjunto de medios eficaces del Estado par¡¡ garantí 

zar el e)ercicio y la rea li:r.aci6n del derecho universal que tíene -

todo hombre a la Seguridi'ld Socia l." (7 J 

b) F'UNDAMENTO: 

El fundamento de la prevhión social es mt1ltiple. En primer-

término, la nueva concepción del derecho del trabajo: Es un derecho 

humeno, hecho por y para el hombre y su propósito es resolver, in--

t~ralmente, el problema de las necesidades del trabajador, quien -

es, segdn hernos afinnado insistentemente, el hombre universal, por-

que la vida de la sociedad debe fincarse sobre el trabajo de sus -

hombrea: las necesidades del trabajador no son solamente del presen 

te, sino del futuro, cuando nino que reclama la preparación adecua-

da o cuando la adversidad o la vejez impiden continuar el trabajo:-

el derecho del trabajo ha de atender todos los momentos, pues, de -

no hacerlo, seria incompleto. En segundo t(;rmino, la sociedad no es 

creación artificial de los hombres, no es un agrupamiento en el que 

cada persona deba perseguir, sin"consideraci6n a los demás, su pro-

(6) GARCIA TELLEZ IGNACIO, La Previsión Social y las clases trabaja
d~ras, S.A.T. Y Previsión social Pág. S. 

(7) A!l1IHS FUENTES )\GUSTIN, La Previsión Social, en el Marco de la -
Administración Publica Laboral Revista Me)(icarw del Trabajo, to-
1ro X'V, Sría. de Trahi.io y Previsión socii:il, Pti9. 57. 
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pio inter6s, sino un organismo natural, cuyas leyes primordialeR son 

la ayuda, la solidaridad y la cooperación; la sociedad debe exigir -

de sus hombres que trabajen, pero, a cambio de su trabajo, les ha de 

asegurar el presente y el futuro: el derecho no puede limitarse a 

ser la norma que regule la coexistencia de los lobos, como dir!a --

Hobbes, sino que ha de promover la cooperación y la ayuda: cuando el 

h(Xllbre cumple su deber, la sociedad es responsable de su presente y

de su futuro. t:n tercer término, el cambio operado en la idea de la

empresa: El viejo capitalismo concibió a la empresa como el reino af! 

soluto del empreaarfo, quien, en razón del derecho de propiedad y de 

loa contratos de trabajo, ejerció un dominio pleno sobre los dos fa.s_ 

torea de la producción; el trabajador no tenia más derechos que los

estrictamente derivados de su contrato de trabajo, de duración ef!m~ 

ra y de prestacionen reducidas; la empresa moderna, por obra del de

recho del trabajo, ha devenido una comunidad en la cual el Trabajo y 

el capital tienen derechos propios: la empresa debe producir lo nec~ 

aario para formar un fondo de reserva que permita al empresario rape_ 

rar y reponer la maquinaria y con mayor razón, por ser más importan

te el factor humano, ha de asegurar al trabajador su presente y su -

futuro. Finalmente, y a riesgo de incurrir en repetición, el derecho 

del trabajo, al transformarse en un haz de garantías sociales en be

neficio del trabajador, impuso, como una de sus partes, la previsión 

social y no p0r un capricho, f;!ino porque la fuente dnica de donde--

puede brotar la seguridad del futuro del trabajador es la empresa, -

ya que el obrero no tiene m~11 ingreso que el salario, proyectado ha-
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cia el futuro por la previsi6n social. 

Los escritores y juristas discuten intensamente si la previ

si6n social es tod,wia tm capítulo del derecho del trabajo dEI nues

tros dlas y la discusión se justifica porque la idea de la previsión 

social constituye el fondo ideol69ico de donde brotó la doctrina de 

ls seguridad social. r.sta Oltima ide~ se presenta cCAno una meta a -

rea Uzar: es uno de los procedimientos que permitirán cierta trans

formaci6n del mundo cepitalista y es uno de los elementos de la jus 

ticia social. Pero si bien varios paises han elaborado planes y dis:, 

tado algunas medidas de seguridad social, en una mayoría de Estados, 

la prevbi6n social. part~ del derecho del trahajo, es todavía una

r'!alidad. (8) 

(S) DE LA CUEVA MARIO, ob, cit, Pág. 5. 
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ANTECEDENTES !?J?. U\. PREVISION SOCIAL ~ MEXICO 

a) Epoca Azteca 

b) Epoca colonial 

c) De la Independencia a la Revolu

ci6n Mexicana 1910. 

d) El diario de los debates de 1916-

1917, 
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ANTECEDENTES DE LA PREVISION SOCIJ\L !;!! ~ 

a) .- EPOCA AZTECA: 

En la sociedad azteca existió la explotación del hanbre por 

el hombre ya que se encontraba dividida en grupos sociales con in

tereses bién definidos. 

La jerarquia que predominó en la sociedad azteca, separaba

ª sus miembros en poseedores y desposeídos. Los que formaban el -

grupo de los poseedores eran los sacerdotes y guerreros. Y ocupan

do una posici6n intermedia, semejante a los actos anteriores, est!_ 

han los comerciantes. 

Los grupos deapoae1dos o explotados, vinieron a constituir

los las clases de los Matza~uales, esclavos, mayeques y tamemes. 

Los que sobreRo li e ron de ur.a manera en la v idit pública tue

ron los individuos que formaron las castas ñe los guerreros y sace~ 

dotes p~r el 9spiritd belicoso y religioso del pueblo azteca¡ eran 

seres privilegiados. Loe comerciantes, adquirieron prestigio como

clase social privilegiada, por la función tan importante que desefil 

peftaron en la vida econ6mica de los Aztecas, al impulsar el comer

cio y tener relaciones con pueblos no sometidos al poder de Tenoch 

titlan. 

El trabajo de los despo~e!dos o explotaJo~ fu6 princlpalmea 

te el de cultivar la tierra para sostener a las castas de los gue

rreros y sacerdotes: llegando tambilin a dominar otros oficios, ---
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siendo los más conocidos el de la alfarer!a y manejo de piedras pr~ 

ciosas oro, plata, etc. 

Los dnicos que trabajaron exclusivamente para su amo fueron

loe esclavos, clase igualmente explotada que la anterior. Esta con

dición social fué distinta a la intuición de la esclavitud que exi~ 

ti6 en Roma. 

Y los más desamparados fueron los grupos de los mayeques y -

tammnes, era la clase m4s explotada dentro del pueblo Azteca. A los 

mayeques se les llego a comparar con los siervos de la Edad Media,

trabajaron la tierra Rolo para beneficio de sus propietarios. 

Y los que so dedicaron ~ prestar los servicios de cargadores 

r transportistas fueron los tamernes. 

En esta epoca el ünico dato valioso y digno de hacer mención, 

fu6 el de la estructura social del imperio Azteca y ld c001probaci6n 

de la explotación d~l hombre por. el hombre, sin que ae conocieran -

inatitucioncs de carácter proteccionista a personas que prestaran -

servicio de dependencia. 

b) .- EPOCA COLONIAL. 

Este período se caracterizó por dominio del fuerte sobre el

debil, el regimen de trabajo, que predominó fué desarrollado a tra

vea de la esclavitud, la encomienda y el sistema corporativo. 

El antecedente mas importante de eata epoca lo constituyó' -

la e famosas '' leye11 de in<ii1t s" e.:¡:¡e,:lida en lól:lO un con ten ido profun-
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daaente Social y Humano. (9) 

En su capitulo tercero trata por primera vez de la previstón 

Social como una regulación fonnal para Mltxico. 

En su articulo primero se obliga al patrono a otorgar asís--

teneia médica al indio enfermo hasta su total restablecimiento, siem 

pre y cuando la enfermedad que hubiere contraído fuera durante las -

horas de servicio. 

En su articulo segundo se faculta al indio para que se cnrP. -

fuera de la casa de su amo. 

En su artículo tercero se ordena a los propietarios de minas-

de explotaci6n que organben hospitales para atender a los indios en. 

fermos. 

En el articulo cuarto dispone que los duenos de charcos ten--

gan medicos cirujanos y boticarios para que sean bien curados los 4!. 

dios que entraran a beneficiar la coca. 

En el articulo quinto obliga al patrono a cu1dar i' curar a --

los indioc accidentados por labores voluntariati de mjta o reparto. 

En el drtfculo aexto se obliga a loa ¡>atrones a enterrar a --

los indios que estando a su servicio fallecieren. 

En el articulo se'ptimo obliga a los patrones a seguir las di!_ 

posiciones anteriores aun en los sitios donde no hubiere hospital.--

{10) 

El ilustre maestro Alberto Trueba Urbina dice que las leyes -

(9) MORENO DANIEL, Derecho Coni;titucional Mexicano P&g. 71 
(10) IHJMEO DE ARMl\S ANTONIO, lila Leyes de ios indios y su re9lament!. 

ci6n en la fuente de trabajo, Art. Revista Mexicana dol Trabajo 
Tomo XI, Pág. 31 
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de las indias sirvieron para proteger a los abor!genes; normas de

buen trato y estatutos tuitivos del trabajo huma~o, dichas leyes -

se inspiraron en la generosidad de los reyes catolicos en las ideas 

de bondad y caridad de la Reina Isabel, en el cuidado del trabajo -

humano, en mandamientos de la mas significativa protecci6n humana -

qua deagraciadamcnte no se cumplieron en la practica . 

En otra de sus obras brillantes el maestro Trueba Urbina di

ce "la11 normas tutelares de las leyes de indias resultaban puramen

te rooanticas"; en la realidad su protección era ineficaz, (11) 

Las causan que impidieron el cumplimiento de las leyes de -

las indias, precisa que fueron las siguientes "Unas veces fue la 

falta de sar.ci6n suficiente en ln Ley misma otras, la falta de ins

trumentos efectivos para l1acer cumplir la ley o para la investiga-

ci6n de su violación; otras veces la confabulaci6n de las autorida

des y los encomenderos y los capitalistas de todo gdnero, pora la -

viGlación de la ley: otras vecds la ignorancia misma de la ley a --

1: que alud!a Carlos V o sus con~ejeroa, ~uñndo al declarar la autg 

ridad que habían de tener las leyes de la Recopilación de las in--

diaa" que por la dilatación y distancia de unas provincias a otras

no han llegado las noticias de nuestros vasallos, con que se pue--

de haber ocasionado grandes perjuicios al buen gobierno y derecho -

de las partes interesadas, otras veces por defecto de la ley misma

que no habla considerado bien el caso y las circunstancias a qu~ y-

(11) TRUEBA llRIHNA ALBER'rO, Evol11ci6n de la Huelga Pág. 14. 
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en que iban a aplicarse ni la repercusión que su publicación podría 

traer con los otros segmentos de la Economía colonial; otra en fin,-

111 contradicción de unas ley~s con las otras; didlas leyes de las -

indias se convirtieron en una reliquia Hiatorica (12) y entraron en 

desaso a partir de la independencia. 

Se tenía la ide;:; de que la independencia del pa!s obraría cg_ 

mo un remedio eficaz sobre los problema~ sociales de M~xico; el re-

gimen de libertad que se instauro con la independencia no pudo te--

ner esa consecuencia. 

Por lo tanto, persistieron las practicas do trabajo forzoso, 

del peonaje y de la esclavitud. (13) 

. e) .- DE LA INDEPENDENCIA l\ LA REVOWCION DE 1910 

La Guerra de Independencia, iniciada en 1810, de car4cter --

eminentemente politice, no incluyó en sus planes los problemas soci!. 

les. La fundamental preocupación para los insurrectos era conseguir 

la independencia pol!tica de la Nu~va Espafta, abolir la esclavitud, 

asegurar el dominio de la Religión católica y arrebatar a los espa-

noles europeos, el poder de la Nueva Eapnna, pues ni el cura Don M! 

guel Hidalgo, ni Dorl Ignacio Rayón, ni el cura Don Josh Maria More-

los, ni Agust!n de Iturbide y Vicente Guerrero, mencionaron la cue.!. 

ti6n social y la fonna de remediarla. 

(12) GENARO VAZQUEZ v., Citado por el Doctor Nestor ele Buen Ulzano, 
Derecho del Trabajo Pág. 269. 

(13) CASTORENA J. JESUS, Manueal de Derecho Obrero Pág. 43. 



13 

A raiz de la promulgación del Acta Constitutiva de la Feder~ 

ci6n Mcxic3na del 31 de enero de 1824 do la Constitución de 4 de ºE. 

tubre del mismo a~o (y en caso todas las constituciones que le si-

guieron), hasta la que se expidió en 1857, se asentaba, que entre -

laa facultades del Congreso (o bien del Ejecutivo), estaba la de -

crear o euprimi.r toda clase de empleos p<lblicos, aumentar o disrni-

nuir sus dotaciones, y fijar las reglae generales para la coneeci6n 

de reti.ros, jubilaciorie11 y pensiones. Encomienda a la pol ic!a de e~ 

lubrided el cuidado de lns cárceles, hospit;ales y casas de henefi-

cio que no fueron en función particular prologamos de los más ele-

mentales principios de protección fiscal y social. 

Pero donde se hace elocuente y apasionada defensa de las --

causiu sociales, ea en la expoaici6ndemotivoa de la Constituci6n -

Pol{tica de 5 de febrero de 1857. El ilustre constituyente DOn Pon

ciano Arriaga, en su famosa pieza oratoria nominada ·"Voto del Sr. -

Ponciano llrriaga" expone en forma vali("11te y clara la C'llUsa fund:l-

menta 1 de la miseria del pueblo 1nexicaho (el absoluto derecho de -

propiedad de la tierra) que por ser la época en que se decia, repr~ 

sentaba una verdadera revolución socia1. 

Se apoya el constituyente en el juicio de los hombres más eminentes 

que han observado, que (14) mientras pocos individuos estan en pos~ 

si6n de inme11aas e ir.cluaas tierras, que podrían dar subsistencia -

(14) MORENO DANIEL, Ob, Cit. Pág. 171. 
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para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecidas mayo

rías de ciudadanos, gimen en la más horrenda pobreza sin ~ropiedad, 

sin hogar, sin industria, ni trabajo". roncluia afirmando que asi -

ningún pueblo puede ser libre, ni mucho menos venturoso por más le

yes _que se proclamen. 

Esto no quiere de~ir que el seílor Don Ponciano Arriaga nega

ra el derecho de propiedad, al contrario, afirmaba que este derecho 

es muy necesario, solamente que d~be ejercitarse en función de la

sociedad, consideraba 6sta como ente real, dotada de vida propia, -

para que a su vez la sociedad pueda garantizar a sus miembros una -

vida decorosa (utilizando las palabras del propio autor) (15) "ga-

rantizar al trabajador los goces sociales que resultan del progreso 

de la civilización". La sociedad debe basarse sobre el derecho de -

propiedad, entendido 6ate como facultad de todo hombre de gozar y -

disponer libr.emente del fruto de au trabajo. 

TJ:Js neofeudalistas de la Nueva Eepana, por voz del ilustre -

Don Ignacio L. Vallarta, resp~ndieron a las inquietudea de Arria~a 

En efecto Va!larta aunque aceptaba la deporable aituaci6n social 

que prevalecía, se expresó diciendo que nada se podía hacer para r~ 

mediarla en virtud de loe principios consagrados por el liberalismo 

econ6mic:o de "dejad hacer, dejad pasar". 

como resultado de toda ~ata infructuosa pol&nica, en la con!. 

titu~i6n de 1857 solamente se captó la libertad de trabajo pero na-

(15) Ob. Cit. Pág, 178. 
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da de beneficios sociales¡ se establ&ció el sufragio universal y -

ae! se consignaba la igualdad absoluta de las masas sociales, q~e -

al no t("..ner nada en com\'1n y al exageraree en la práctica esta igual 

dlld, se fomentaba la deaigualdad, con el e1tablecimiento de privil~ 

9ioa y exenciones en favor de los econ6micamente capacitados. 

Al consolidarse la República, con la caída del Imperio de ~ 

ximiliano, en 1867, se experimentó un avance en el aspecto político; 

se depuró y unificó el gobierno y se consiguió la estabilidad de -

las instituciones; pero ol aspecto económico social en situaciones 

deplorables, pues el erario nacional tenia que afrontar deudas de -

todo género. 

con las leyes de Reforma, el Gobierno de Juárez, adquirió el 

control de las Instituciones de Previsión social, pues en la Ley de 

Nacionalización d~ los bienes Eclesiáticos, de fecha 12 de julio de 

1859, en el articulo 60. (16) se dispuso que loo conventos, nrchic2 

fradiaa, cofradiaa, cc.ngregaciunea e het111andade• religiosas, queda

ban auprimiuaij y en el Decreto del Gcbierno de fecha 2 de febrero -

de 1861, ae ordenaba que los Hospitales y establecimientos de bene

ficencia quedaban secularizados. 

Esto significaba solamente el paso de la sociedad de soco--

rros de car6cter religioso, a las sociedades laicas pero en el fon

do la Previsión Social muy pocos progresos experimentaba. Ignacio -

(l6)CHllVEZ P. VEI.ASQUEZ MARTA, Derooho .l\grario en México, Pág. 168 
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Ramirez (17) ofrece una imagen exacta de la situación del siervo d_l 

ciendoi "son una cuna que se exprime y se ab1.1ndona", y la finalidad 

de la Seguridad Social es justamente, evitar que el hombre, cualqui!!_ 

ra que sea su dependencia ocon6cnica, sea exprimido y abandonado como 

un pedazo de madera. 

sin embargo, algunos avances se consiguieron al establecerse-

la Rep~blica, puee el Código Civil del Distrito Federal de 1870 in--

cluy6 algunas disposiciones tendientes a proteger al trabajador de -

las fábricas. Si bien la industria no ten!a la importancia que para-

eata 6poca hab!a adquirido en Europa, lne f!bricae y los grandes ta-

lleres se multiplicaron a tal grado que loa artesanos se vieron obl! 

gados a dej~r &us pequeftos talleres para ingreaar a la clase prolet!_ 

ria. Muy pronto el eapiritrt de solidaridad gremial de estos artesa--

nos se conta9i6 a la nueva clase de laborante, forma'ndose grupos mas 

compactos, dispuestos a defender sus intereses en contra ddl capital. 

surge un nuevo mutualismo, especie dé alianz~ querrera, c..,tre los --

jornaleros y una nueva política de tendencia marcadamente socialiata 

y anticapitaliata. Se luchaba por aumento de salarios y reduccidn de 

las horas de trabajo, amenazando con una revolución social. 

La prensa era el mas eficaz medio de difusión de las ideas. -

En el peri6dico "El Obrero Internacional", escrib!a Ricardo Vela ti -

advirtiendo que "los trabajadores todos del universo, cansados ya de 

eer esclavoa y de ser victimas dP. la am.bjci6n des31lfrenada de lo• C!, 

-----{17) ~OSSIO VILLEGJIS D. Uiatoria Moderna de Mbico. 
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pitaliatas, trabajan sin descanso por ser libres" y que el sistema 

cooperativista era e1 medio idóneo para evitar la guerra social, -

por que resulta m's ventajoso que el.mutualista. Las ideas de Vel_! 

ti pronto fueron aecundadaa por otroa peri6dicos1 por mucho. que se 

defienda a las sociedades mutualistas, nunca loe argumentos serán

tan sólidos para convencer. En Inglaterra, Francia, Italia y Ale-

mania, se ha experimentado con gran tixito el coperativismo, porque 

6ste libera al trabajador de la miseria y d~ la guerra venenosa del 

hambre y la codicia del capital que, hoy más que nunca dec!an "es

el mayor m4s encarnizado enemigo del trabajo". En una agrupación m~ 

tua el capital del socio ni le produce, ni jam's vuelve a su poder; 

al morir no puede legar a sus hijos ni un pequeno patrimonio1 en -

cambio, el aocio de una sociedad cooperativa, si se enferma, es au

xiliado al igual que en mutualismor pero si muere, tiene la absolu

ta libertad para legar su cupón o c~pital a la pereona que quiere,

•iendo ••ta• las dueftaa de il, y por consiguiente, tambi6n de las -

utilid:tca& que produzca. si el socio ~arece de trabajo, no tienen.!, 

c•1iiiad de •er explotado pcr un eapeculador sin conciencia: le bas

ta para salvar su miseria el pedir a la compaiHa los efectos que -

ion de primera necesidad. • • " Y consideraban que la huelga era el -

araa 11\la efectiva para lograr sus propósitos. 

Las fuerzas conscirvadoras tambi6n argumentaban que el proce

dimiento huelguístico no sólo no era necesario, sino perjudicicl, -

porque si el propietario engana, roba y hostiliza al trabajador 6s

te debe acudir a lo& ttibunales para reclamar sus derechos. En el -
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código civil encuentran las disposiciones que regulan el servicio pe~ 

aonal, porque "¿Qué son las huelgas sino la vagancia disfrazada con -

la mascara de la necesaria. y noble determinación? ¿Qué son las huel-

gaa sino la muerte de la industria, del comercio y de la agricultura? 

¿Qu~ son las huelgas sino la peligrosa semilla de los revoluciones -

y de disolución social?. 

Todas éstas ideas revolucionarias provocaron la venturosa tran!. 

formación de las Instituciones de Previsión Social que nos trajeron -

con la conquista los espaftoles, para surgir con car4cteristicaa pro-

pisa y exclusivas, a través del derecho Social consignado en nueatra

carta Magna de 1917. (18) 

CONSTITUCICN DE 1857.- oon JUan Alvarez Presidente Interino de 

la Repdblica Mexicana convocó a un congreso constituyente el 16 de 

octubre de 1855 con el fin de dar a M6xico una Nueva Constitución mi!. 

ma que después de acalorados y brillantes debates fue aprobada el 5 -

de febrero do 1857 estableciéndose en el Articulo Tranaitorio que em

pezar!a a re<Jir a partir del 16 de •eptiembre del propio afto. 

La Constitución de referencia, consagró un cuerpo ordenado de

principioa rectores, para la Nación Mexicana, dej/ndose notar la hue

lla de las corrientes filo16ficae que itllperaban en aquella 6pcx:a como 

son el individualismo y el liberalismo. Por lo anterior no debe admi

rarnos que el constituyente de 57 no hubiese tenido una idea integral 

acerca del Derecho del Trabajo. 

(18) LOPEZ APARICIO. El Movimiento Obrero de M6xico. P~g. 30 
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A pesar de ello no falto un Diputado Constituyente que con 

gran intuición jur1dica alcanzó a prever el problema de las clases 

laborantes, este fu6 Ignacio Ram1rez, siendo precisamente en el s_! 

no del conatituyente en donde eete gran pensador expuso la aitua-

ci6n en que vivian loa trabajadores, misma que no fu6 captada debi 

damente por la Asamblea • 

El 7 de julio de 1856, Ignacio Ramirez al referirse al pro

yecto de consti tuci6n dentro de otras cosas dijo "Sellares el proye.s_ 

to de constitución dentro de otras cosr.s se encuentra sometido a -

las lucee de vuestra soberan!a revela en sus autores un estudio no 

despreciable, de los aistemaa pollticoa de nuestro siglo: pero al

mi111110 tiempo un olvido inconcebible de las necesidades positivas -

de nuestra patria Politice Novel y orador desconocidc hago la Comi 

si6n tan gravea cargos no porque necesariamente pretenda ilustrar

la, aino porque deseo escuchar sus luminosas conteetaciones, acaso 

en ellaa C1contrar6 que mio arqumentos s~ reducen para mi confusión 

a una a solemnes confesiones de mi ignorancia". 

De tan s&guros prir • .:ipio!! deduz~o este. consecuencia: NU~s-

TR!\ C'OOSTITUCION DEBE LIMITAR3E SOLO A PROCLl\M/\R LI\ LIBERTAD DEL -

TRABllJO, NO DESCENDER A PORMENORES EFICACES PARA IMPEDIR AQUELLOS -

ABUSOS DE QUE NOS QUEJAMOS Y EVITAR ASI Ll\S TRABAS QUE TIENEN CON

MANTILLA A NUESTRA INDUSTRIA, PORQUE SOBRE SER AJENO DE UNA CONSTl 

TUCICN DESCENDER A FORMAR ROOLAMENTOS, EN TJ\L DEL:CCAOA MATERIJ\, -

PUEDE SIN QUERER, HERIR DE MUERTE A LA PROPIEDAD Y LA SOCIEDAD QUE 

ATmTA COOTRI\ LA PROPIEDl'ID DE SUICIDl'I. 
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Lll LEGISUICION DEL IMPERIO.- El efímero Imperio de Maximili!!_ 

no alcanzó a promulgar una serie de disposiciones en relación con -

la materia laboral teniendo un objeto más histórico que práctico -

su comentario. Citaremos Articulo 69 y 70 del "Estatuto Provisional 

del· Imperio Mexicano" que textualmente establcc1an: 

69.- 11 ninguno puede exigirle servicios grati..itoa o forzados 

aino los casos que la Ley disponga . 

70 .- Hadie puede obligar aua servicios personales, sino tem

poraltnente. Y para una empresa determinada. LOs menores 

no lo pueden hacer sin la intervención de sua padres o

curadorea, 6 de falta de elloa, de la Autoridad Pollti-

ca. 

Por lo que se refiere a las Leyes Reglamentarias son de re-

cordarae: 

lo.- "La Junta Protectora de las Clases Menesterosas" de 10-

de abril de 1865. 

2o.- "Ley aobr~ trebajadorea" ª"' 10 de noviembre de 1865. 

Jo.- "La Ley sobre P.,lic!.l Gellet"al del Imperio" de lo de no

viembre de 1865, con especial mención en el Articulo -

262 y 263. 

LA JUNTA PRCYJ'ECTORA DE LAS CUISES MDZESTEROSJ\S, con una apa

riencia de instituci6n benéfica, ~ta una especie de oficina para r!_ 

cibir las quejas 1e todo aquel que prestaba servicio• de carácter -

personal, obtención de datos al respecto y la posible solución a --
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loa problemas planteados y buscar las medidas tendientes al mejora-

miento moral y material de lae Clases Menesterosas as1 como la re--

dacción de Reglamentos sobre trabajo y la retribución que debian -

recibir los miamos. 

LA LEY SOBRE TRJ\131\JADORES.- Quedó contenida en 21 Articulas-

todas ellas de gran importancia, sobre todo por la época en que se-

promulgaron. 

La ley que comentamos establec!a una jornada de trabajo, de!!. 

cansos semanales .y obligatorios: la minoría de edad y el trabajo de 

lo• menores: la obligación de pagar el salario en monedas corrien--

tea: protección al salario: la obligación de proporcionar habita---

ci6n a loe trabajadores: que las deudas contra1das por loa trabaja-

dores sólo eran exigibles a éstos con ciertas limitaciones: la con-

tabilización en loa salarios del trabajador: asistencia médica y m~ 

dicinaa la obligatoriedad de construir y sostener escuelas: medidas 

de higiene, laborea de inspección a cargo del estado. Y una serie -

de sanciones para casos de incumplimiento. 

Ll• LEY SOBRE POLICIA GENER.\L DEL IMPERIO.- Trató de reglamerr 

tar el uso del fÓaforo blanco en la industria cerillera por la se--

rie de peligros a que estaban expuestos todos los que intervenian -

en su fabricación. 

Medidas de higiene y seguridad en el trabajo. (19) 

Después de mencionar estas leyes rP.glamentari~s; ce ex~ld~Ó-

(19) Si\NCHEZ ALVARADO ALFREDO, Instituciones de <forecho Mexicano -
del traba jo Pág, 615 a 7 3. 
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{19) Si\NCHEZ ALVARADO ALFREDO, Institucionas de derecho Mexicano 
del trabajo Pág. 66 a 73. 
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una ley del 5 de septiembre de 1865. "Declar~ que todo esclavo negro 

por el solo hecho de pasar el territorio se convierte en hombre li--

bre". 

¡Singular derecho humano ese mismo hombre o cualquier otro 

perderl su libertad si firma cierto tipo de contrato de trabajo. 

El patrón debe vestir, alimentar, pagar una suma al jornalero¡ 

se le formara adem~s una caja de ahorros, no podría negarse que ha--

brta una serie de disposiciones que protegían los intereses de los -

jornaleros: pero debe partirse de una consideración: ¿Es posible dC!!. 

tro de un sistema que da privilegios tar. amplios al, patrón que este 

reapPte pequenos derechos decretados en favor del jornalero?. 

Se dPcreto la ocupación, por causa de utilidad páblica de una 

docena de haciendas situadas en el Distrito de Córdoba, previa indem_ 

nizaci6n a los propietarios. (20) 

E)l la Historia Moderna de M6xico, escrita por Daniel cossto -

Vi llegas, nos iuformamos de algunos hechos que a continuación •erial!_ 

moa. 

En 1877, los trabajadores de la F!hrica "P.l Aguila" en contr~ 

rae protestaron en contra de la determinación patronal de aumentar el 

descuento a sus salarios, de 3 a 6 por ciento, con el pretexto de 

aaegurar mejor la salud y la salvación espiritual de los operario•,-

aumentado el nómero de médicos y confesorea. Pero estoa trabajado---

res, mejor prefirieron foI111ar ellos por su cuenta y riesgo un fondo-

de ahorros para sufragar los gastos del culto y de las escuelas: cO.!!. 

(20) QUIMR'rE MARTIN, Visión Panora'mica de la Historia de Múico, -
Pág. 164-165. 
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tear la polic!a el mantenimiento de los presos viudas e inválidosr

de w1 m6dico, un rat'r.!acéutico y una botica. El fondo lo formarán -

con lae aportaciones de los miemos trabajadores par6 que tuvieran -

d.recho a "dos miaaa los d1as feativoa, a la asistencia gratuita -

del 116dico, fannac6utico y maestro" y al pago de pensiones para viy_ 

das y victimas de accidentes. No se requiere de mayor esfuerzo para 

ob•ervar que en eetae formas de protección social, se encuentra la

fuente del moderno derecho de Previsión social. 

Las Leyes Penales, tanto del Distrito y Territorios, como de 

la mayor part~ de loa Estados, sancionaban el derecho de que los P!. 

trone1 dieran a 1ua trabajadores en pago de sus servicios, tarjetas, 

fichas o cualquier objeto que no corriera como moneda de mercado, -

bajo la pena de multa por el doble de ae1 pagado, pero para desgra

cia del trabajador, que forzosamente deb!an ser cambiados en las -

tiendas de raya, 10 pena de despido inmediato. Esta situación era -

perfectamente conocida por el gobierno, pero la acción oficial eRt!. 

ba ciegamente influenciada por las ideas liberales e individualis

taa, que aconaejaban la ab1tenci6n absoluta del Estado en asuntos -

econ6micos, porque hab!a que respetar las leyes econ6mica.s de la -

oferta y la demanda. Guillermo Prieto, decia "No era posible regla

mentarlo como ae había hecho antes bajo el disfraz de una irreflex! 

va filantrop{a". El obrero no nocesitaba de esta clase de ayuda, -

pues nadie, mejor que el patrono, tenia inter6s en conservarlo bue

no, aano y fuerte para el trabajo, como el amo a su caballo, pues -

la filantrop1a y la caridad adormecen y destruyen 111 energfo hurr.ana 
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y su capacidad creadora. Se defend!a Cal inter6s la tesis de que la 

fuerza del trabajo, como cualquier objeto, se cotiza en el mercado. 

Se dec!a que los trabajadores eran unos ingratos y revolto-

sos puesto que no apreciaban los e•fuerzoa del Gobierno del General 

Dlaz pues durante este lapso se aumentó el ndmero de fabricas que -

proporcionaban ocupación a un mayor nómero de personas y que, gra-

cias a la moderna maquinaria utili~ada, el trabajador se fatiga me

nos y gana más. 

El Estado aplicaba con fidelidad los principios liberales de 

dejar hacer y dejar paear, que adem4a reaultaba muy c6modo y, en 

esa virtud, respond!a siempre con un "no debemos intervenir" a las

justas peticiones de los obreros. 

Los niftos y las mujerea eran explotadas en forma impla¡ se -

tenían noticias de que en las factorias de Atlixco, trabajaban ni-

nos menores de 5 anos. En el Distrito Federal se observaba situa--

ci6n parecida, y por ello el Gobierno LOcal dispuso que todos loa -

ninoa que distribulan el per!odico, asistieran a lfts escuelas noc-

turnaa. 

Esta medida fué pronto secundada por los denúis estados. 

La prensa, por su parte, significó el medio roas id6neo para

difundir las ideas ótopicas que en otro~ paises ya se practicaban.

El periódico "El Hijo del Trabajo" preguntaba en 1893 que hasta --

cuando las autoridades mexicanas, aprovecharían el ejemplo de los -

de los rusos sobre el trabajo de los menores. (21) 

(21) COSSIO VILLEGAS D. Op. Cit. 
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Pero para México, de príncipfos del siqlo XX el movimiento -

campesino de masas, que en al<3unos lugares desembocó en potentes -

insurrecciones armadas, no fué solo el oohrcsa liente. Penómeno no -

menos señalado fue el incremento del movimionto obrero. 

A princi.pios del siglo XX, ln clase obrera era poco numerosa. 

De acuerdo con alt1unos d<ltos, en 1910 la población obrera y la arte 

sana estaba compUfJsta de B00,000 a J,000,000 de personas. Los obre

ros industriales acendorian a unos 400,000 y se hallaban concentra

dos en centros industriales como GuadalaJilrú, Mont:errey, 'l'orre6n, -

S'ln Luis Potosi, cananea, Orizaha, Nogales, Puebla, etc. 

La situación de la cl<:tsc obrcr<l crn pésima, pues atín no exi§. 

tia legislaci6n laboral y la explotación de los trabajadores por par 

te de las empresas era ilimitada. •rrubajal:i.1n de 12 a 14 horas díu-

das: recibían muy bajos salados, }' vivian aemihambrientos, pero -

su exiguo salario no les era cul!ierto con dinero constante, sino en 

vales que sólo pod!an cambiarse por mercancías cm la tienda de raya 

del patrón. Los obreros ya viejos o mutilados, debido a la ausencia 

de medidas de seguridad en las empresas, eran arrojados a la calle

sin ningG.na compensación. En lall fábricas reí.naba la mas completa -

arbitrariedad; el asesinato de obreros por el amo o el administra-

dar era coman. En infinidad de empresas a los extranjeros se les -

pagaban los mejores salarios discriminándose al obrero mexicano y -

asignándosele las laborea más pesadas particularmente trátandose de 

trabajos no especializados, r .. 1 ley se opon!a <1 que los trabajadores 

desarrollasen una lucha oryanizad11 E:Il favor de sua derechos, pues -
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la formación de sindicatos estaba prohibida, (22) 

La 96neeis del nuevo derecho del trabajo late en las procla-

mas y en los manifiestos, en las inconformidades de los que con he-

ro!amo ae enfrentaron al régimen dictatorial del general Porfirio -

Diaz, gobierno de latifundistas y propietarios. Ricardo Flores Ma--

gón a la cabeza y otrob ddalinea del movimiento libertario, organ! 

zaron grupos contra el dictador. Independientemente de la acción P.9. 

litica, en la propaganda se revela un claro ideario social para el-

mejoramiento de los campesinos y de los obreros, El documento de --

m~a significación es el Programa y Manifieato a la Nación Mexicana-

de la Junta Organizadora del Partido Liberal ~iexicano, que suscri--

bieron en san Luis Miaaouri el lo de julio de 1906 los hermanos Ri-

cardo y Enrique Flores Mag6n, Antonio I. Villareal, JUan Sarabia, -

Manuel sarabia, Librado Rivera y Roaal1o BUatamenta; constituye el-

primer mensaje de derecho social del trabajo a los obreros mexica--

nos. 

Por su importancia se reproduces 

21.- Establecer un ~ximo de ocho horas de t~abajo y un aal!_ 

ri6 m!nimo en la proporción siguiente: de un peso diario para la -

generalidad del pa!e, en el que el promedio de los salarios es inf~ 

ri~r el citado; y de m4s de un pe~o para aquellas regiones en que la 

vida es m~s cara y en las que este salario no bastaría ?ara salvar-

de la miseria al trabajador. 

(22) M,S.ALPERov:J:CH D.T. RUDl!:NKO. La Revolución Mexicana de 1910 --
1917, y la Politica de loe Estados Unidos. P&g. SS 
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ca torce a ílos. 

25.- ~Jligar a loa duenos de minas, fabricas, talleres etc.

a mantener las mejores condiciones de higiene en sus propiedades y

a ·guardar los lugares de peligro en un estado que preste seguridad

ª la vida de los operarios. 

26.- Obligar a los patrones a propí.etarios rurales a dar al_e. 

jamiento higienice a los trabajadores, cuando la naturaleza de es-

tos exija que reciban alborga de dichos patrones o propietarios. 

27 .- Obligar a los patrones a pagar indemnización por acci-

dentes de trabajo. 

2B.- Declarar nulos los adeudos actualeo do los jornaleros -

del campo para con los amos • 

29.- Adoptar medidas para que los dueftos de tierra no abusen 

de los medieros. 

30 .- Obligar a los arrendadores de campos y casas que indemn,! 

zen a los arrendatarios de sus propiedades por las mejores que dejen 

en ellas. 

31.- Prohibir a los patrones bajo severas penas que paguen al 

trabajador de cualquier modo que no sea dinero efectivo¡ prohibir y

castigar el que se impongan multas a los trabajadores, o que se les

hagan descuentos de su jornal, o se retarde el pa90 de la raya por -

más de una semana o se niegue al que se separe del trabajo el pago -

inmecHato de lo que tiene ganado: suprimir lila tiendas de raya. 

32.- Obligar a las empresas o negociaciones a no aceptar en-
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tre sus empleados y trabajadores sino una minoría de extranjeros,

no permitir en ningtin caso, que los trabe.jos de la mi.ama clase se

paguen pero al mexicano que al extranjero, en el mismo estableci-

miento¡ o que a los mexicanos se les pague en otra forma a los ex

tnmjeros. 

33 .- nacer ohli9iltorio el descanso dominica 1. 

Estos puntos del programa, complementados con el capitulo -

sobre tierras, üOn revelaaores de la situa~ión económica y social

en que se encontraba el proletariado mexicano a mediados de la pr! 

mera d6cada del siglo XX cuando la dictadura habla llegado a la -

ci1apide de su apogeo. r~ acción pol!tica y la acción obrera se idell 

tificaron para proyectar las bases de reivindicación ec6nomica del 

proletariado. 

Llamará la atención que entre los postulados del Partido L! 

bera 1 Mexicano no aparezca el "derecho de huelga", como anhelo de

la clase obrera: pero esto se explica facilmente: la dictadura po~ 

firi8ta toleraba lcu huelgas no combatia el desarrollo de las 1nis

maa, loa trabajadores ejercían aunque sin exito, la coalición y la 

huel9a1 y c~no los obreros podían libremente realizar sus movimiCll 

tos huelguisticos, no habia razón para hacer solicitudes al respe~ 

to. 

Al declinar la plenitud de la dictadura, 109 movimientos -

huelguísticos, de trascendencia como los de Cananea y R!o Blanco, se 

reprimieron con crueldad, porque la organización sindical obrera -

minaba la s,:>lidez del régimen porfirista y el predominio de aus --
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paniaguados, 

Loa a!ntomas de la dictad11ra de l90ti manifiestan su estado -

patológico, deviene el caos y su destrucción, La u ni6n sindical de 

loe trabajadora• loe colocaba en v!a de alcanzar eus primeras con-

quiat&• en la lucha social: y para contener las ansias de liberación 

de las masas, el porfiriato recurrió a la violencia, asesinatos, 

derramamiento de sangre proletaria y "Regeneración" se convierte en 

periódico revolucionarin por. antonomaneia. 

En cananea Estado de sonora se organizó la unión Liberal "11.H_ 

•anidad", a fines de enero de 1906, por iniciativa de Manuel M. D!! 

guez tambi6n ee constituyo en Ronquillo, el Club Liberal de cananea 

estas organizaciones se afiliaron a lB JWlta Organizadora del Part! 

do Liberal Mexicano que tenia su sede en San Luis Missouri Esteban

B. calderón, con un valor civil admirable alentaba a los trabajadQ 

rea para defenderse de la f'rula c3pitalista que cada dia era más -

d••••perantei bajos salario• y recargo de trabajo a too obreros, p~ 

ra !IUl!lentar lae pin91.;ee ylln&c!ae de la eiup;:esa. A fin de contrarre.!. 

tar uata aituaci6n se reunieron loa miftllbroe de la unión Liberal -

"Humanidad" en sesión secreta, protestando contra la tiran!a indus

trial, y como consecuencia de esta reunión celebrada el 28 de mayo

de 1906, ae realizo un mitin el dia 30 del mismo mes y ano, en 1Jn -

sitio proximo a Pueblo Nuevo, al que concurrieron más de doscientos 

obreros. Hablaron en el mitin Carlos Guerrero, Esteban B. Calderón

y I-'zaro GUtierrez de rara, acordandose un raovimiento de huelga pa

ra contrar.restar la explotaciGn capitalista. 
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En la noche del 31 de mayo de 1906, en la mina "OVersigt" se 

declaró la huelga en el preciso instante de los cambios de operarios 

y mineros, negándose los entrantes a cubrir lns vacantes que deja

ban aus companeros. El movimiento ee desarrolló pacificamente, aban 

donaron la mina los trabajadores. El gerente de la compaft!a Minera

"Consolidated copper company" el coronel Williams. c. Green, estimó 

serio el movimiento, demandando en su auxilio la intervención del -

gobernador del Estado de Sonora. 

El epilogo de cllta lucha fue la r(ianudaci6n de labores en -

condiciones de sumisión pura los obreros y castigo injusto de sus -

defensores. Pero esta fue la primera chispa de la Revoluci6n que h.!!, 

bia de alborear dcupuéa para hacer JUsticia a las victimas de la e.!i 

plotación capitalista. 

El origen de la lruelga de Rio Dlanco de 1907 radica en la a~ 

ci6n opresora del capitalismo industrial contra la organización sin 

dicalista de loa trabajadores hilanderos. 

Las ansias del mejoramiento de los trabajadores e imperiosas 

necesidades de defensa colectiva contra la jornada de quince horas, 

el empleo de ninos de seis anos. 

Tres anos más tarde la nevoluci6n había triunfado y el octa

genario abandonaba el pais en el vapor "Ipiranga .. con rumbo a Euro

pa, donde no tuvo tiempo suficiente de recordar a todas sus victi-

mas, porque le sorprendio la muerte en el destierro antes de termi

nar el balance de su vida. 

El estudio del Porfirinto, desde su nacimiento hasta su tér-
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minaci6n lo han realizado con acierto dos ilustres historiadores -

mexicanoa1 Valdez y Costo Villegas. Imposible reseHarlo en dos li· 

neas, pero en lo esen~ial sobresalen las finanzas pdblicaa por en

cima de la agricultura, la mineria, la industria as! como la ambi

ci6n rentieta del capitalieta. Ante todo es punto de partida del~ 

deearrollo industrial basado en la explotaci6n del obrero. 

El Porfiriato con sus brutales principios políticos, propi

ció el advenimiento de la Revolución Mexicana, originariamente -

bur9uesa. 

En el terreno pol1tico don Francisco I Madero se enfrenta -

al rltqimen del general Porfirio otaz, para participar en la campa

na presidencial de 1910, al amparo de los principios de SUFRAGIO -

EFECTIVO Y NO REELECCIOO, que entusiasmaron a las masas para impe

dir que continuara al frente del Poder Ejecutivo el anciano dicta

dor. Presionado en todas las formas a punto de ser juzgado el se-

flor Madero H vicf obligado a lanzar el "plan de San LUis", que ap!_ 

rece en San Luis Potos! el 5 de octubre de 1910 y en cuyo articulo 

7° 1el'lala el 20 de novianbre para que la ciud11danta tome las a::nas 

contra el Gobierno de don Porfirio Diaz. Y la revolución estalló -

el 20 de noviembre de 1910, y triunfó. 

Al triunfo de la causa revolucionaria, en elecciones verda

deramente democráticas, fue electo Presidente de la Rep\'.\blica el -

aenor Madero iniciandosé una nueva era politica, económica y social. 

como primer paso social se expidió a iniciativa suya el decreto del 

Cun9reso de la Uni6n de lJ de diciembre de 1911 que crea la oficina 
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del trabajo, dependiente de la Secretaria de Fomento. Colonización

e Industria, para intervenir en la solución de los conflictos entre 

el capital y trabajo. 

As1 miamo expresar 

"Haré que se presenten las iniciativa• de ley convenientes -

para asegurar pensiones '' los obreros mutilados en la L1duatria. en 

laa minas y en la agricultura, o bifin pensionando a sua parientes -

cuando aquellos pierden la vida en el servicio de alguna empresa. -

Adem~s de estas leyes har~ lo posible para dictar las disposiciones 

que 1ean convenientes. y favorecer& la promulgación de leyes que -

tengan por objeto mejorar la aituación del obrero y elevarlo de ni

vel intelectual y moral •..• " 

Victima de traición nefanda. el Presidente de la Repóblica

don Francisco 1 Madero y el Vicepresidente Jos6 Maria Pino suirez, 

fueron asesinados el 22 de febrero de 1913, deaencadenandoae la r.! 

voluci6n conatitucionalista en contra del ueurpador victoriano --

HUerta y aua se<:uases que para verquenza suya y de los que lo ac~ 

parlaron en la conaumaci6n de sua delitos y en aua tropel1a1 contra 

las libertades politicas. no los perdona la Historia. 

Ademb expidio: 

El Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, firmado en la

Hacienda de Guadalupe, Coah., textualmente dice: 

"l" Se desconoce al genera 1 Victoriano Huerta como Presiden 

te de la Repáblica. 

"2~ Se desconoce también a los Poderes Legislativo y JUdi--
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cial de la FederaciOn. 

"3° Se de•conoce a los gobernadores de los Estados que adn -

reconozcan a los poderes federales que forman la actual administra

ción, treinta dia1 deapu61 de la publicaciOn del Plan. 

"4" Para la organizaci6n del ej6rcito encargado de hacer cum

plir nuestro propÓaito, nombramos como Primer Jefe del Ejercito que 

•e denominad "Conatitucionaliata"al ciudadano venustiano carranza, 

gobernador del Estado de Coahuila. 

"5° Al ocupar el ejercito Constitucionalieta la ciudad de -

Múico 1e encargar4 interinamente al Poder Ejecutivo el ciudadano -

venuatiano carranza, Primer Jefe del Ej,rcito, o qui~ lo hubiere -

aub1tituido en el mando. 

"6° El Presidente interino de la Rep{iblica convocar4 a elec

ciones federales tan luego como se haya consolidado la paz, entre-

gando el poder al ciudadano que hubiere sido electo. 

"7° El ciudadano que funja como primer jefe del ejercito 

Conetitucionaliata en los Estados cuyos gobiernos hubieren reconoc,!. 

do al de Huerta, aaumira el cargo de gobernador provisional y conv2 

car4 a elecciones locales, después de que hayan tomado posesión de

su cargo los ciudadanos que hubieran sido electos para desempenar -

loa altos poderes de la Federación, cano lo previene la base ante-

rior." 

El Primer Jefe del Ejército constitucionalista, don venustis_ 

no carranza, pronunció importante discurso el 24 de septiembre de -

1913 en el Sal6n de Cabildos de Hermosillo, son,, expresando por --
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primera vez el diario social de la Revolución constitucionalista en 

los tfirrninos siguientes: 

". . . Pero sepa el pueblo de M6:dco que terminada la lucha ªE 

mada a que convoca el Plan de Guadalupe, tendra que principiar for

midable y majestuosa la lucha social, la lucha de clases; queremos

º no queremos nosotros mismos y opónganse las fuerzas que se opon-

gan, las nuevas ideas sociales tendr4n que imponerse en nuestras lll!. 

sae ••. Tendremos que removerlo todo. Crear una nueva constitución -

cuya acción ben6fica sobre las maaas nada, ni nadie pueda evitar ••. 

"Nos faltan leyes que favorezcan al campesino y al obrero1 -

pero 6atae aer•n promulgadas por elloa miaioa, pueato que ellos se

r4n loa que triunfen en esta. lucha reivindicadora y social". 

Deapu6s de cruenta lucha triunfó la Revolución Conatitucio-

nalista, derrocando al usurpador Huerta, que abandon6 de eatampida

el pais para refugiarse en el extranjero, pero entonce• se inician

discrepacncias entre los altoa jefes de la Revolución que ori9inan

una nueva lucha. 

El Primer Jefe del Ej6rcito constitucionali•ta, don venuati!. 

no Carranza, instalo el gobierno de la Revoluci6n en el puerto de V~ 

racruz, expidiendo el famoso decreto de reformas al Plan de Guadal.!! 

pe de 12 de diciembre de 1914, con el que ae inicia la etapa 199i~ 

lativa de carácter social de la Revolución, anunciando la expedición 

de leyes de disposiciones en favor de obreros y campesinos, como 

puede verse en el texto de dicho decreto que a la letra.dice: 

Don venustiano carranza, en uno de los considerados de las -
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adiciones del Plan de Guadalupe, prometió que expedir1a en vigor la 

legialación para mejorar laa condiciones del peón rural, del obrero, 

del minero y en general, de la• claaea proletarias1 adem~s ofrecla-

un programa completo de rwoluci6n eocial, y en e1ta prome•a ae re-

feria a laa leyea a9rari1e para la for11111ci6n de la pequel'la propiedad, 

ae1 como leyee relativas a la explotación de las minas, petróleo, -

agua, boaquee y dan'e recuraoa naturales. 

LOa intentos para reaolver los problemas sociales por medio-

de una adecuada legislación laboral, se manifestaron en varioa Est~ 

dos. A•1, el 30 de abril de 1904, a iniciativa de José Vicente Vi--

llada, Gobernador del Eatado de Mhico, ae expidió una ley del Tra-

bajo en la que se asentaban las bases para solucionar los problemas 

surgido• por loa riesgos profesionnlea. Dos anos despu6e, el 2 de -

noviembre de 1906, el Gobernador de Nuevo Le6n, General Bernardo --

Reyes, expidió otro Código laboral en el que se aceptaba ya la teg, 

rla de que la responsabilidad de los accidentes debía recaer en la-

induetria misma y no en el patrón como riesgo inherente al contrato 

de ttablljo. (23) 

La primera establee i<Í1 

lo.- La Presunción en favor del trabajador de que todo acci-

dente debía presumiree de trabajo entretanto no se probar4 que ha--

bía tenido otro origen; sento pues las pasa de la teor1a del Riesgo 

Profesional. 

(23) TRUEBA t:IRBINA ALBERTO, Nuevo Derecho del Trabajo Pág. 3 y si-
guientes. 
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2o .- Las indemnizaciones consistian en dar media paga durante 

3 meses. 

3o.- En caso de fallecimiento el patrón debía de cubrir el -

importe de 15 d!as de salario y los gastos del sepelio. 

4o.- La ley se aplicaba tanto a los accidentes de trabajo c2 

mo a las enfermedades profesionales. 

So.- Se adopto el principio de renunciabilidad de loe dere--

choe del trabajador. 

60 .- La ley de Bernardo Reyes solo contemplo· loe accidentes
\ 

de trabajo¡ adoptó la presunción de que los accidentes que sufran -

los trabajadores son de trabajo; Libaba al patron en los casos de -

fuerza mayor, negligencia in excusas la culpa grave de la víctima. 

Durante la incapacidad temporal debía pagarse el 50% del sa-

lario, si la incapacidad era parcial permanente, el pago del 20% al 

40% del salario durante un ano y si la incapac'idad era total se imp2 

n!a obligación de pagar salario durante 2 a~os. 

En caso de muerte la indemnización consistía en el pago del-

salario durante 10 meses a 2 a~os, segan las cargas de familia del-

trabajador. (24) 

El maestro Ignacio Burgoa expone que la Ley de Bernardo Re--

yes sobre accidentes de trabajo en el Estado de Nuevo León. FUe, 

puede decirse, la ley mas completa y perfecta del mundo habiendo si 

do adptada por esas1 Todos los estados de la Rep6blica y estando vi 

gente hasta 1931, fecha en que fue denegada por la Ley federal del-

(24) C}\STORENA J .• rnsus. op. cit. pá9. 46. 
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trabajo. 

Bernardo Reyes se inspiró en la legislación Francesa y la ven. 

taja en algunos puntos estableció dicha ley la diferencia entre acc! 

dentes y enfermedades de trabajo, diciendo que loa primeros violen-

tos, súbito de realización momentanea; en cambio las segundas son -

permanentes requieren de un lapso mas o menos prolongado para su ges 

tación y indemnizar a sus obreros por los accidentes de trabajo. 

El trabajador tenia el derecho de reclamar la totalidad de su 

salario durante toda la vida se obligó a los empresarios a sostener

escuelas en beneficio de los trabajadores. 

Lll justicia obrera se separó de la clus, conociendo de las -

demandas de los trabajadores contra sus patrones las justas de admi 

nistración civil como se llamaba a los tribunales encargados de ad-

miniatrarles Justicia. (25) 

La participación de la clase obrera en el movimiento revolucio 

nario, tuvo su origen en documento suscrito entre el Gobierno consti 

tucionalista del senor Carranza y la gran organización obrera denom! 

nada "Casa del Obrero Mundial", por virtud del cual se formaron los

batallones rojos en defensa de la Revolución y a su vez el oobierno

ee comprometió a expedir leyes que favorezcan a los trabajadores. 

Al triunfo de la revolución constitucionalista jefaturada por 

don Venuetiano Carranza, el paso a seguir era la organización del -

Gobierno sobre las bases pol1ticas y sociales establecidas durante -

la lucha armada en abierta pugna con la constitución liberal de - --

(25) DURGOA Ignacio, las Garantias Industriales. Pág. 250-251 
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1857. 

d) .- lJ\ PREVISION SOCIAL EN EL DIARIO DE LOS DEBATES DE 1966-1967. 

Era ineludible convocar a la gran Asamblea Legislativa de la 

Revoluci6n, para incorporar en una nueva Carta Constitucional los'

principios sociales conquistados por los campesinos y los obreros -

en el fragor del movimiento revolucionario. La idea fue acogida por 

el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista y Encargado del Po-

der Ejecutivo de la Repdhlica, y por decretos de 14 y 19 de Septiem 

bre de 1916, convoc6 al pueblo mexicano a elecciones para un Congr~ 

so constituyente, que deberia reunirse en la ciudad de QUerEtaro el 

lo. de diciembre de 1916. 

Verificadas las elecciones de diputados constituyentes, el -

parlamento de la Revolución quedó instalado en la fecha mencionada, 

para iniciar una nueva lucha social. 

En la sesiOn inagural del Congreso Constituyente de Quer6ta

ro de lo. de diciembre de 1916, el c. Venuatiano Carranza, Primer -

Jefe del Ej6rcito Constitucionalista y Encargado del Poder Ejecuti

vo Federal, pronunció importante discurso y entregó el proyet:"to de

Constituci6n al Supremo Parlamento de la Revolución Mexicana. 

Es cierto que en el proyecto no aparece ningún capitulo de -

reformas sociales, sino fundamentalmente de car6cter politico: pero 

esto obedeció al criterio tradicionalista de loa abogados que reda~ 

taron, por encargo de don Venustiano, las reformas a la Constitución 

Politica de 1857, esto es, se siguió el mismo corte de.ésta, con -

la circunstancia de que el Primer ,Jefe reiteró .su credo revolucion.!!_ 
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rio en ol sentido de dejar a cargo de las leyes ordinarias todo lo 

relativo a reformas sociales, como puede verse en seguida: 

" ••• y con la facultad que en la reforma de la fracción XX -

del articulo 72 se confiere al Poder Legislativo Federal, para exp~ 

· '-diy ~ay.a sobre el trat.jo, en la (IUe se implantarán todas las ins

tituciones del progreso social en favor de la clase obrera y de to

dos los trabajadores, con la limitación del ntimero de horas de tra

bajo, de manera que el operario no agote sus energias y si tenga -

tiempo para el descanso y el solaz y para atender al cultivo de su

eap!ritu, para que pueda frecuentar el trato de sus vecinos, el que 

agendra simpat!as y determina h4bitos de cooperación para el logro

de la obra comdn: con las responsabilidades de los empresarios para 

los casos de accidentes: con los seguros para loa casos de enferme

dad y vejez: con la fijación del salario mínimo bastante para subve 

nir a las necesidades primordiales del individuo y de la familia, -

y para asegurar y mejorar su situación •••• " 

" ••• con todas estas reformas, repito, espera fundadamente -

el gobierno de mi cargo que las instituciones politicas del pa!s 

reaponder!n satisfactoriamente a las necesidades sociales, y que e!!. 

to, unido a que las yarant!aa protectoras de la libertad individual 

1er4n un hecho efectivo y no meras promesas irrealizables, y que -

la división entre las diversas ramas del poder pllblico tendrá real,!. 

zaci6n inmediata, fundará la democrata mexicana, o sea el gobierno

del pueblo de M6xico por la cooperación espontánea, eficaz y concien, 

te de todos los individuos que la forman, los que buscarán su biene!!. 
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tar en el reinado de la ley y en el imperio de la justicia, consi

guiendo que ésta sea igual para todos los hombres, que defienda t2 

dos los intereses leg1timos y que ampare a todas las aapiraciones

noblee" 

En contra de la teoría política tradicional se pronuncian -

los constituyentes que no tienen formación jurídica y por lo mismo, 

sin resabios, para crear un nuevo derecho en la constitución de -

contenido no a6lo político sino social abriendo el debate cayetano 

Andrade en defensa de las nuevas garantías en favor de loa obreros: 

''La cona ti tuci6n actu;¡ l debe responder, por consiguiente, a 

loa principios generales de la revolución constitucionalista que -

no fue una revolución como la maderesta o la de Ayotla, un movi--

miento meramente instintivo para echar abajo a un tirano1 la revo

lución constitucionalista tiene la gran trascendencia de ser una -

revolución eminentemente social y, por lo mismo, trae como corola

rio una transformación en todos los órdenes. uno de loa grandes -

problemas de la revolución constitucionalista ha sido la cueati6n

obrera que se denomina "la política social obrera". 

Por largos anoa, no hay para qué repetirlo en grandes parr~ 

fadas, tanto en los obreros en los talleres como en los peones en

loa campos, ha existido la esclavitud. En varios Estados, princi-

palrnente en loa del centro de la Rept'.lblica, los peones en los cam

pos trat~jan de sol a sol y en los talleres igualmente los obreros 

son explotados por los patronos. Además principalmente en los ests_ 

blecimientos de cigarros, en las fábricas de puros y cigarros, loa 
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miamos que en los establecimientos de costura, a las mujeres se les 

explota inicuamente, haci6ndolas trabajar de una manera excesiva, y 

en loa talleres igualmente a loa nil'loa. Por eso creo yo ha debido -

con•ignarae en ese articulo la cuestión de la limitación de las ho

ras de trabajo, supuesto que ea una necesidad urgente, de salvación 

social. con reapecto a la cuestión de las mujeres y los niftos, des

de el punto de vista higi6nico y fisiológico, se ve la necesidad -

de establecer eate concepto. 

La mujer, por au naturaleza d6bil, en un trabajo excesivo, -

re•ulta perjudicada en demasía y a la larga esto influye para la -

degeneración de la raza. ll1 cuanto a los nil'loa, dada tatnbi6n su na

turaleza d6bil, ai se les somete a trabajos excesivos, se tendrá -

por consecuencia, mAa tarde hacer hombrea inadaptables para la lu-

cha por la vida, aeree enfermizos. 

En su turno el general lieriberto Jara, en trascedental dis

curso ae convierte en precursor de las constituciones politico-so

cialee y con ataques certeros a jurisconsultos y tradicionalistas

expone: 

"PUea bien: los jurisconsultos, los tratadistas, las eminen, 

cias en general en materia de legislación, probablemente encuentran 

hasta rid1cula esta proposición, ¿c6mo va a consignarse en una Con~ 

tituci6n la jornada máxima de trabajo?, ¿c6mo se va a señalar all1-

que el individuo no debe trabajar más que ocho horas al dia? Eso, -

ee<]1in ellos es impoaibler eso, segi1n ellos, pertenece a la reglameu 

taci6n de las leyes¡ pero precisamente, señores, esa tendencia, es-
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ta teoda, ?Qué es lo que ha hecho? que nuestra constitución tan -

lib,rrima, tan amplia, ta~ buena, haya resultado, como la llamaban 

los sel'lores cientificos, "un traje de luces para el pueblo mexica

no, "porque faltó esa reglamentación, porque ja~a se hizo. Se de

jaron consignados los principios generales, y alli concluyó todo. 

Despu6s, ¿quién se encarga de reqlamentar? todos loa gobie~ 

nos tienden a consolidarse y a mantener un estado de cosas y dejan 

a loa innovadores que venga a hacer tal o cual reforma. De alli ha 

venido que, no obstante la libertad que aparentemente se garantiza 

en nuestra carta Magna, haya sido tan restringida: de alli ha ven! 

do que lo• hermo•os capitulo& que contiene la referida Carta Magna, 

queden nada m~a como reliquias históricas alli en ese libro. La -

jornada m6xima de ocho horas no es sencillamente un aditamento pa

ra significar de nuevo que sólo se trabaje eae nümero de horas, -

es para garantizar la libertad de los individuos, es preciaamente

para garantizar sus energias, porque ha.ita ahora los obreros mexi

canos no han sido más que carne de explotación. Dejámosle en libe! 

tar para que trabaje as! ampliamente, dejámosle en libertad para -

que trabaje en la forma que lo conciba 1 los impugnadorea de eeta -

proposición quieren, sencillamente, dejarlo a merced de los explo

tadores, a merced de aquellos que quieren sacrificarlo en los ta-

lleres, en las fábricas, en las minas, durante doce, catorce o di~ 

ciseis horas diarias, sin dejarle tiempo para descansar, sin deja~ 

le tiempo ni para atender a las más imperiosas necesidades de su -

familia. De allí que resulta que dia a día nuestra raza, en lugar-
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de mejorarse, en lugar de vigorizarse, tiende a la decadencia. Se~Q 

res, •Í ustedes han presenciado alguna vez la salida de los hombres 

que trabajan en las f'bricas, si ustedes han contemplado alguna vez 

cómo sale aquella gleba, macilenta, triste, p4lida, d6bil, agotada

por el trabajo, entonces yo e•toy seguro que no habria ni un voto -

en contra de la jornada máxima que proponemos. (aplausos). Ha onten_ 

dido mal el senor Marti lo de obligatorio; obligatorio en el aenti 

do en que lo expresa el dictamen, no es obligar a nadie a que trab!!_ 

je ocho lloras, es decirles al que trabaje y al que utiliza el trab.! 

jo1 primero, no puedes agotar, no puedes vender tus energiaa- por-

que esa es la palabra - por m4s de ocho horas en nombre de la hUl!IA-' 

nidad, en nombre de la raza, no te lo permito, lo dice la ley1 y -

al que utiliza los servicios del trabajador, lo mismo le dices en -

nombre de la humanidad, en nombre de la raza mexicana, no puedes e~ 

plotar por m4s de ocho horas, al infeliz que cae bajo tus garras¡ -

pero ahora, eeftor diputado Mart!, si.usted encuentra un trabajo en

que s6lo haya desgaste de energías por un minuto y le pagan veinte

º quince peaoa diarios, que e1 lo que importan nuestras dietas, me

jor. santo y bueno; pero de eso a que la ley le obligue a u1ted a -

trabajar ocho horas diarias, ce completamente distinto. Ahora, nos.Q. 

tro1 hemos tenido empefto de que figure esta adici6n en el articulo

So., porque la experiencia, los desenga~os que hemos tenido en el -

curso de nuestra lucha por el proletariado, nos ha demostrado hast~ 

ahora que es muy dificil que los legisladores se preocupen con la -

atención que merece, del problema econ6mico; no slt por que circuns-
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tancia, será tal vez por lo dificil que es, siempre va quedando re

legado al olvido, siempre va quedando apartado, siempre se deja pa

ra la 111 tima hora, como cosa secundaria, siendo que es uno de los -

principales de los que nos debemos 0t:upar. La libertad misma no pue 

de •star garantizada si no est~ resuelto el problema econOmico. 

CU4ntas veces, aefiorcs diputados, en los talleres, en los campos, -

H evita a 1 trabajador que vaya a votar, que vaya a emitir su voto

el d!a de fiesta, el dia seftalado para la elecci6n, no precisamente 

el dia festivo, que es el que se escoge; pero si el trabajador nec~ 

aita estar alli agotando sus energías, si necesita estar sacrific6rr 

do•e para llevar un mediano sustento a su familia y el patrono tie

ne inter~s en que el individuo no vaya a ejercitar sus derechos. que 

no vaya a emitir au voto, basta con que le diga: si tá no contindas 

trabajando, si no vienes a trabajar mafiana, perderás el trabajo, y

ante la perspectiva de ser lanzado a la calle morirse de hambre, 

aquel hombre sacrifica uno de sus más sagrados derechos. Eso lo he

mos visto frecuentemente¡ en las fincas de campo se ha acostumbrado 

mucho, cuando sabe el patrono que un grupo de trabajadores se incl! 

na por determinado candidato en las luchas electorales y ese candid~ 

to no conviene al explotador, entonces éste echa mano de todos los

recuraos, inclusive el de amedrentar al individuo amenazándole con

la misma se va al d!a siguiente a depositar su voto. ¿Qu6 pasa? --

Que la libertad pol1tica, por hermosa que sea, por bien garantizada 

que se quiera tener, no se puede garantizar si antes no está garanti 

zada que se quiera tener, no se puede garantizar si antes no está --
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garantizada la libertad económica. 

"/\hora, en lo que toca a instrucci6n, ¿que deseo puede tener 

un hombre instruirse, de leer un libro, de saber cuáles son sus de

rechos, cudlea la prerrogativas que tiene, de qu6 coeaa puede gozar 

en medio de eata aociedad, ai aale del trabajo perfectament• agobi~ 

do, rendido y completamente incapaz de hacer otra cosa más que to-

mar un mediano bocado y echarse sobre el suelo para descansar? 

¿Qu6 aliciente puede tener para el trabajador un libro, cuando su -

eat6rnago eat4 vacto? ¿Qu6 llamativa puede ser para él la mejor 

obra, cuando no están cubiertas sua mds imperiosas necesidades, --

cuando la 11nica preocupaci6n que tiene ea medio completar el pan p~ 

ra maftana y no piensa m4s que en eso? La miseria os la peor de las

tirantaa y ei no querernos condenar a nuestros trabajadores a esa t!. 

ran!a, debemos procurar emanciparlos, y para esto es necesario vo-

tar leyes eficaces at1n cuando estas leyes, conforme al criterio de-

101 tratadistas, no encajen perfectamente en una constitución. - -

¿Quien ha hecho la constitución? un humano o humanos, no podranos -

agregar algo al laconismo de esa constitución, que parece que se -

pretende hacer siempre como telegrama, como si costase a mil fran-

coa cada palabra su transmisión: no, seftores, yo estimo que es más

noble sacrificar esa estructura a sacrificar al individuo, a sacri

ficar a la humanidad: salgamos un poco de ese molde estrecho en que 

quieren encerrarla1 rompamos un poco con las viejas teorías de los

tratadietaa que han pensado sobre la humanidad, porque senores, ha!_ 

ta ahora leyes verdaderamente eficaces, leyes verdaderamente salva-
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doras, no las encuentro. vernos códigos y códigos y más códigos y -

resulta que cada vez estamos más confusos en la vida; que cada vez 

encontramos menos el camino de la verdadera salvación. r..a proposi

ción de que se arranque a los niftos y a las mujeres de los talle-

rea 1 en los trabajos nocturnos, es noble, seftores, tratemos de ev! 

tar la explotación do aquclos d6biles acreo; tratemos de evitar 

que las mujeres y los niños condenados a un trabajo nocturno no 

puedan desarrollarse en la vida con lao facilidades que tienen loe 

seres que gozan de comodidades: tratemos de arrancar a los ninos -

de los talleres, en los trabajos nocturnos, porque es un trabajo -

que daf'la, es un traba jo que mata a aquel ser d~bil antes de que pu~ 

da llegar a la juventud. 1\1 nif'lo que trabaja en la noche ¿cómo se 

le puede exigir que al d1a siguiente asista a la escuela, como se

le va a decir instróyete, como se le vu .:i aprehender en la calle -

para llevarlo a la escuela, si el probrecito, desvalido, sale ya -

agotado, con deseos, como dije antes, no de ir a buscar un libro,

sino de buscar el descanso?, 

"De esta manera contribuimos al agotamiento de raza, contr! 

buimos de una manera eficaz a que cada d1a vaya a menos, a que ca

da d!a aumente su debilidad tanto Hsica como moral. En todos los-

6rdenes de la vida lo que salva ea el carácter, y no podemos hacer 

que el trabajador y que el nií'lo sean más tarde hombres de carácter 

si está cebilitado, enfermizo; en su cuerpo no puede haber muchas

enterezas: no puede haber muchas energias, en un cuerpo débil no -

puede haber mucha entereza; no puede haber, en sum<i, resistencia -
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para la lucha por la vida, que cada día es más dificil. Lo relativo 

a lo abogados, eso lo dejo para ellos: para mi con raras excepciones, 

no encuentro remedio eficaz para hacer que desempeílen su papel como 

debe 1er de1empeílado. As1, pues aeílores diputados, en el caso de 

que la mayor!a est6 inconforme con lo relativo a esos servicios 

obligatorios que so seílalan a los abogados, yo estimada que se vo

tasen por separado las proposiciones que contiene el dictamen (vo-

ceu ¡Bien~ ¡Muy bien~) y al omitir vosotros, seílorea diputados, -

vuestro voto, acordaos de aquclloa seres infelices, de aquellos de~ 

graciados que claudicantcs, miserables, arrastran su miseria por el 

suelo y que tienen sus ojos fijos en vosotros para su salvación. 

(Aplausos)" 

Y luego se escucha la voz de un joven obrero yucateco, plan

teando la necesidad de crear bases constitucionales de trabajo, Heg, 

tor Victoria 1 

Quiero hacer una aclaraci6n, resulta casi fuera de tiempo,

pero es necesaria; tal vez los obreros que están en mojores condi

ciones en estos momentos en la Repóblica, gracias a la Revolución

constitucionalista, son los del Estado de YUcatáni de tal manera,

que scxnoe los menos indicados, segdn el criterio de algunos reac-

cionarios o transfugas del campo obrero, para venir a proponer esas 

reformas; pero nosostros pensamos y decimos al contrario; si en el 

Estado de ~ucatán estamos palpando todos estos beneficios, si alli 

loa trabajadores no le besan la mano a los patrones, si ahora lo -

tratan de td a tó, de usted a usted de caballero; si por efecto de 



48 

la Revolución los obreros Y'Ucatccos se han reivindicado, seflores dJ.. 

putadas, un representante obrero del estado de Yucatán viene a pe-

dir aquí se legisle radicalmente en materia de trabajo. Por consi-

guiente, el articulo So. a discusión, en mi concepto debe trazar -

las bases fundamentales sobre las que ha de legislaree en materias

de trabajo entre otras las siguientes: jornadas máximas, salario m! 

n""'º• descanso semanario higienización de talleres, fábrica, minas

convenios industriales, creación de tribunales de conciliación, de

arbitraje, prohibición del trabajo nocturno a las mujeres y ninos -

accidentes, seguros, e indemnizaciones, etc. 

Luego Maci's pronuncia fonnidable discurso que enciende el -

entusiasmo de los constituyentes: expone la teor!a merxista del sa

lario justo que recuerda al "Nigromante" en el congreso de 1857 al

hablar de los derechos sociales, cuando dijo que dondequiera que 

exista un valor, allí se encuentra la efigie soberana del trabajo,

e invoca la monumental obra EL CAPITAL, de Carlos Marx: no obstante 

de que en ocasiones fue tildado de reaccionario y de retrógrado, ag 

judicándosele el mote de "Monsenor" Macias, pero la posteridad no -

comprended al ilustre guanajuatense, ai no se toma en cuenta su -

actuación en la Legislatura maderista, en la inolvidable sesión del 

13 de Noviembre de 1912, en que explica, sin titubeos, la teoria de 

la socialización del capital. 

La pieza oratoria del maestro Macias, merece ser reproducida 

1ntegrarnente1 

"Sei'lores diputados: cuando el Jefe supremo de la revolución-
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se estableció en el puerto de Veracruz, su primer cuidado fue haber 

dado bandera a la revolución nueva que entonces se iniciaba; y esa

bandera quedó perfectamente establecida en las adiciones que el --

Plan de Guadalupe se hicieron el 12 de diciembre de 1913. De entre

las promesas que el Jefe supremo de la revolución hacia a la Repd-

blica, se hallaba la de que se le darían durante el período de lu-

cha, todas las leyes encaminadas a rendir a la clase obrera, de la

triate y miserable situación en que se encontraba. De acuerdo con -

estas promesas, el senor carranza nos comisionó al senor licenciado 

LUis Manuel Roja y al que tiene el honor de dirigirnos la palabra,

para que formásemos inmediatamente un proyecto o leyes, o todos los 

proyectos que fueran necesarios, en los que se tratase el problema

obrero en sus diversas manifestaciones. cumpliendo con este encargo, 

el senor licenciado Rojas y yo formulamos ese proyecto, el que aom~ 

timos a la consideración del se~or carranza en los primeros d!aa -

del mes de enero de 1915. Se estudiaron esos proyectos en uni6n del 

señor licenciado don Luis cabrera, y después de habérselos hecho a.!_ 

gunas modificaciones y de haberse considerado los diversos proble-

mas a que este problema general da lugar, acordó el señor Carranza

que se publicaran los proyectos en la prensa, con el objeto de que

todoa loa trabajadores de los lugares que entonces controlaba la re 

volución, les hicieran las observaciones que estimasen convenientes. 

Esta resolución del sei'tor carranza obedeci6 a que las comunidades -

y las corporaciones obreras del puerto de Veracruz, al tener noti-

cias de que se habían preparado o se estaban preparando los proyec-
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tos de las legislaciones obreras, manifestaron en un ocurso que pr~ 

sentaron al ciudadano Primer Jefe, que se les diese a conocer cada

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

eervacionea que creyeran conducentes a la reivindicación de sus de

rechos. 

"Acabado de publicar ese proyecto, hubo la necesidad de man

dar al senor licenciado Rojas a desempenar una comisión confidencial 

a Guat41118la1 como entonces quedaba deelnte9rada la comisión que él-

y yo form,bamoa, el senor carranza dispuso que entre tanto los gre

mios obreros le hacían al proyecto que se acababa de publicar, las

obaervacionea que e•timaran oportuna•, marchase yo a los Estados -

Unidos con el objeto de astudiar allí la legislación obrera y, so-

bre todo, ver c6mo funcionaban los diversos centros febriles e in-

dustriales de esa nación. cumpliendo con ese encargo, fu! a los Es

tados Unidos cumpl! mi cometido sobre ese particular y después de h.!!. 

ber visitado los grandes establecimientos de Chicago, los no, menos 

importantes de Baltimore y los grandes establecimientos que exiaten 

en Filadelfia, paa' a Nueva York, donde hice igualmente mi visita a 

e•tablecimiento importante que había allii recogi toda la leqiela-

ci6n obrera de loe Estados Unidos, busqué también todas las leyes -

inglesas de donde esta legislación de los Estados unidos se ha tan~ 

do, y ya con todos estos datos volv1 al puerto de Veracruz a dar -

cuenta al Jefe supreruo de la revolución del desempeño de mi comi--

si6n1 después de haber tenido largas conferencias con .61, que dedi

caba a este asunto importante todo el tírunpo que le dejaban las ---
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atenciones de la guerra, convino conmigo en los puntos cardinales -

sobre loa cuales se habia de fundar la legislación obrera, tomada -

de la legislación de los Estados unidos, de la legislación inglesa

y de la legislación belga, que son las más adelantadas en la mate-

ria: todo cuanto fuera adaptable como justo, como permanente, como

enteramente cientifico y racional - a las necesidades de Miixico y -

a la vez teniendo en cuenta los problemas nacionales tales como es

to• probl~aa ae presentan ontre nosotros; y creo justo, senores di 

putadoa, que cuando varios de los oradores que me han precedido en

asta tribuna al tratar esta cuestión, se han quejado amargamente de 

que en la revolución han sido protegidos muchos intereses y •e han

dejado abandonados loa de las clases obreraa, creo justo venir a -

decir que uno de los asuntos que más ha preocupado el Jefe supremo

de la revolución, ha sido la redención de las clases trabajadoras y 

no por meras aspiraciones y no con 9rito1 de angustia que ea preci-

10 redimir eeas clases importantes, sino preparando una de las ins

tituciones que, como dijo bien el senor cravioto, hadn honor a la 

revoluci6n y al pueblo mexicano. voy, seftores diputados, a daroa 

a conocer los razonamientos mas importantes de ese proyecto, comen

zando por advertiros que el problema obrero tiene todas estas fases 

que debe comprender forzosamente, porque de otra manera, no queda -

resuelto de una manera completa; en primer lugar debe comprender la 

ley del trabajo; en segundo lugar, debe comprender la ley de acci-

dentea: en tercer lugar, debe comprender la ley de seguros, y en 

cuarto lugar, debe comprender todas las leyes que no enumero una 
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por una, porque son varias, que tiendan a proteger a esas clases -

trabajadoras en todas aquellas situaciones en que no eat6n verdade

ramente en relación con el capital, pero que afectan de una manera

directa a au bienestar y que ea preciso, ea necesario atender, por

que. de otra manera, esas clases quedarian aujetaa a la miseria, a -

la desgracia y al dolor en los momentos m~s importantea de la exis

tencia. 

"Como ven uatedes, la protecci6n al trabajador ea completa; -

ni las leyes americanas, ni las leyes ingleaaa, ni laa leyes bel9aa 

conceden a 101 trabajadores de aquellas naciones lo que este proy~ 

to de ley concede a los obreros mexicanos¡ "casas aecaa, aereadaa,

perfectamente higi6nicas, que tengan cuando meno1 tres pier:aa; ten

dd.n agua, estarán dotadas de agua, y si no la hubiere a una dhtan 

cia de quinientos metros, no se les podrá exigir que paguen; en ca

so de que no haya mercado como se establece en el articulo 27, est4 

obligado el propietario de la negociaci6n a llevar alli los artícu

los de primera necesidad, al precio de plaza más inmediata recargan. 

do dnicamente los gastos necesarios para el transporte; tienen u1t.!!_ 

dea, pues, una protección completa sobre eate particular, Vienen 

ahora las horas de trabajo, del descanso obligatorio, la jornada l.!. 

gal de trabajo ser.S de ocho horas en las minas, Ubricas etc." 

"De manera que tienen ustedes una protección decidida al 

obrero. No doy lectura a las disposiciones más importantes en que -

se clasifican los accidentes, cantidades que se deben pagar. T6rmi

no de pago, medios de aseguramiento, etc. porque serta muy largo y-
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fatigarla. vuestra atención, Ahora me direta: ¿está vigente el pro

yecto de la ley, est4 vigente o est« hecha la ley de seguro? Serta 

enteramente imposible que fU111Cionaran estas leyes, si a la vez no

•• establece el seguro de accidentes. Ea necesario facilitar a loa 

hacendados y a loa empresarioe la manera de cumplir en la mejor -

forma esas obligaciones: y la forma os establecer, como en Estados 

unidos, Alemania, B6lgica, Francia, las empresas de seguros de ac

cidentes y entonces con una cantidad pequetla. que pague el duefto de 

la mina, de la hacienda, etc., asegurará a todos aue trabajadores. 

Pero esto no basta todav!a, todav1a se proyecta la ley de acciden

tes o de seguros, no está perfectamente establecida y eetudiada, -

falta todavla, aunque está ya casi concluido, el proyecto de segu

ros, el proyecto para la protección de loa trabajadores en loe ca

sos de huelga. suando viene una huelga, ¿de que vive un trabajador? 

Ha gastado de ordinario todo• los productos de su trabajo en el -

•ostenimiento de au familia, ea ordinariamente imprevisor, raras -

veces hace economiae, no conoce el ahorro, lo cual no viene aino -

con el progreso muy lento de la civilización, y entretanto la fami 

lia del obrero no tiene con qu6 vivirr entonce• hay 1eguroa para -

estos casos y la ley debe preveer estos seguros para que esta fa~i 

lia no perezca, para que esta familia no sufra durante el tiempo -

de la huelga, porque si la huelga dura mucho tiempo y las juntas -

de Conciliaci6n y Arbitraje son impotentes para resolverla, enton

e•• tiene que venir el conflicto entre el capitalista y el trabaj~ 

dor, siendo necesario procurar al trabajador la manera segura de -
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vivir y con relativa comodidad durante ese periodo de tiempo, para 

obligar al capitalista. Por esta razón, el Gobierno tiene que pre2 

cuparae en ayudar a mejorar la situación del obrerc1 y tiene que --

armarlo para que luche valientemente contra el capital. Hay tam---

bi6n otro proyecto que tiende a asegurar a los trabajadores en los 

ca11os de vejez, cuando ya no puede trabajar, en los casos de enfer. 

medad, en que sin culpa del patrono y sin que tenga responsabili--

• dad, ae inhabilita para el trabajor en eee caso tambi6n se entien-

de a 6eto. De manera que, como ven ustedes, el problema obrerp es-

baatante extenao, baatante complicado. Ahora me dir6ia1 lE'Or qu6 -

no se han expedido estan leyes? Pues ha habido varios obet&culos -

para que el ciudadano Primer Jefe las expida queriendo correspon--

der a los deseos de la mayor1a de esta respetable Aaamblea sobre -

el particular, deseaba dar inmediatamente estas leyes, pero no ae-

puede eatablecer inmediatamente debido al estado en que se encuen-

tra la Repdblica, porque seria imposible expedir leyes que tan •o-· 

lo vendrían a fracasar. Y sabido es que toda ley que •• pone en v! 

gor y que en lugar de producir el resultado ben6fico que de ella -

ea9era da resultado• enteramente contraproducentes, cuando el pue-

blo ve que una institución no le da todos los beneficios que de --

ella se ••peran, no se imagina que esté incompleta para que su fu~ 

cionamiento sea todo lo beneficioso que se aguardaba, sino que cree 

que el Gobierno lo está engaftando, y leJos de producir el resulta-

d·:>, de dejar satisfechas a las clases que se quiere proteger, se-

les exaspera,porque se c~nsideran engaftadas. 
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segun dice el mismo Ing. Rounix, se les encomendó al diputa

do Macias la redacción de la exposición de motivos que fundamenta-

ria el proyecto de bases constitucionales en materia de trabajo. 

En doa puntoa aobreaale el criterio del abogado guanajuatenae en el 

mencionado documento1 uno, en lo relativo a que las bases deb!an de 

regir el trabajo economico o sea el de los obreros para la tutela -

de eatoa, y el otro, en cuanto a la precisión de los fines de la -

legislación del trabajo para la reivindicación de los derechos pro

letarios, de acuerdo con el pensamiento marxista expuesto por ~1 en 

la XXVI Legislatura, en que se refirió a la socialización del Capi

tal, lucha de claaea, plu1val!a, valor-trabajo y la reivindicaci6n

de los derechos del proletariado para recuperar con loa bienes de -

la producción la explotación secular de los trabajadores. 

Lll exposición de motivos y el texto de los preceptos protec

tore• y reivindicadores de la claae trabajadora, se ajusta a loan

teriormente expuesto y eat4n concebidos en los t6rminoa ai9uientes1 

"Los que subscribimos, diputados al congreso Constituyente,

tenemoa el honor de presentar a la consideración de 61 un proyecto

de reforma• al articulo 5°de la Carta Magna de 1857 y unas veces -

constitucionales para normar la legislación del trabajo de carácter 

económico en la Republica. 

"Nuestro proyecto ha sido estudiado detenidamente aiguiendo

un plan trazado por el c. diputado ingeniero Rouaix, en unión del -

aeftor general y licenciado José I. Luego jefe de la Dirección del -

Trabajo de la Secretaria de Fomento, colonización e Industria. 
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• 
"Creemos por demás encarecer a la sabiduria de éste congre-

so Constituyente la alta importancia de plantear en nuestra le9is

laci6n loa problemas relacionados con el contrato de trabajo, toda 

vez que una de las aspiraciones más legitimas de la revolución --

conatitucionalista ha sido la de dar 11atisfacci6n cumplida a las ur

gentes necesidades de las clases trabajadoras del país, fijando -

con precisión loa derechos que les corresponden en sus relaciones

contractua les contra el capital, a fin de armonizar, en cuanto es

po•ible, los encontrados intereses de 6ste y del trabajo, por la -

arbitraria distribución de los beneficios obtenidos en la produci6n, 

dad.a la desventajosa situación en que han estado colocados los tr~ 

bajadorea manuales de todos los ramos de la industria, el comercio, 

la minerla y la agricultura. 

"l>or otra parte, las ensef\anzas provechosas que nos han d.!. 

do los paises extraftos, acerca de las favorables condiciones en 

que ae desarrolla su prosperidad económica, debido a las reformaa

aocialea implantadas con prudencia y acierto, bastan a justificar

la iniciativa a que nos venimos refiriendo para que sea llevada a -

feliz efecto en esta ocasión y se llene de vaci6 existente entre -

nuestros códigos, definiendo exactamente la naturaleza del contrato 

de trabajo, para mantener el equilibrio deseado en las relaciones -

jur!dicas de trabajadores y patrones, subordinadas a los intereses

morales de la humanidad en general y de nuestra nacionalidad en pa~ 

ticular, que demandan la conservación de la especie y el mejoramieu 

to de su cultura en condiciones de bienestar y de seguridad apetec! 
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• 
"Creemos por demás encarecer a la sabiduria de éste congre-

so constituyente la alta importancia de plantear en nuestra legis

lación los problemas relacionados con el contrato de trabajo, toda 

vez que una de las aspiraciones m~s legitimas de la revoluci6n --

conitituciona lista ha sido la de dar satisfacción cumplida a las ur

gentes necesidades de las clases trabajadoras del pa!s, fijando -

con precisi6n loa derechos que les corresponden en sus relaciones

contractua lea contra el capital, a fin de armonizar, en cuanto es

posible, los encontrados intereses de éste y del trabajo, por la -

arbitraria distribución de los beneficios obtenidos en la produci6n, 

dada la desventajosa situación en que han estado colocados los tr~ 

bajadores manuales de todos loa ramos de la industria, el comercio, 

la miner111 y la agricultura. 

"Por otra parte, las ensel'lanzas provechosas que nos han d!. 

do loa paises extraftos, acerca de las favorables condiciones en 

que se desarrolla su prosperidad econ6mica, debido a las reformas

sociales implantadas con prudencia y acierto, bastan a justificar

la iniciativa a que nos venimos refiriendo para que sea llevada a -

feliz efecto en esta ocasión y se llene de vació existente entre -

nuestros códigos, definiendo exactamente la naturaleza del contrato 

de trabajo, para mantener el equilibrio deseado en las relaciones -

jur1dicas de trabajadores y patrones, subordinadas a los intereses

morales de la humanidad en general y de nuestra nacionalidad en PªE 

ticular, que demandan la conservación de la especie y el mejoramien, 

to de su cultura en condiciones de bienestar y de seguridad apetec! 
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bles. 

"En consecuencia, es incuestionable el derecho del Estado a

intervenir como fuerza reguladora en el funcionamiento del trabajo

del hombre, cuando es objeto de contrato, hora fijando la duraci6n

aixta que debe tener como lirnite, hora eenalando la retribución m&

xima que ha de correaponderle, ya sea por unidad de tiempo o en pr.Q. 

porción de la cantidad o calidad de la obra realizada, tanto para -

que en el ejercicio del derecho de libertad de contratar no ae eXC!!. 

da con perjuicio de au &alud y agotamiento de sus energlas, estipu

lando una jornada superior a la debida, como para que tampoco ae -

vea obligado por la miseria a aceptar un jornal exiguo que no aea -

beatante a aatiafacer aua neceaidadea normales y laa de su familia, 

ain parar mientes en que los beneficios de la producción realizada

con au esfuerzo material permiten, en la generalidad de los nego--

cioa, hacer una remuneración liberal y justa a los trabajadores. 

"En los tUtimos tiempoa ha evolucionado notablemente el con

trato de trabajo, en relación con el progreso de las inatitucionea

que tienden a borrar las odiosas desigualdades entre las castas de

i.. hUlllllna especie, tan marcadamente aeftaladas en la antiguedad con

loa regf.menes de la esclavitud y de la nobleza. En el contrato de -

trabajo, considerando hasta hace pocos dias como una de las modali

dades del contrato de arrendamiento, en el que se entendía por cosa 

del trabajo humano, era natural que se ccnsiderase al trabajador -

una verdadera condición de siervo,ya que el trabajo no puede separa_r 

se del que lo ejecuta, y sólo en fuerza de la costun1bre, siempre --
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dificil de desarraic¡ar en un pueblo flagelado por las tiran1as de -

las clases privilegiadas, ne han mantenido hasta hoy comanmente esas 

ignominiosas relaciones entre 'amos y peones o criados', que aver-

guenzan a los pueblos cultos y ofenden a la dignidad de la socie--

dad·. 

"Reconocer, pues, el derecho de igualdad entre el que da y -

el qoe recibe el trabajo, es una necesidad de la justicia y se imp2 

ne no sólo el aseguramiento de las condiciones humanas del trabajo, 

como las de salubridad de locales, preservación moral, descanso he.!2. 

domadario, salario justo y garantias para los riesgos que amenacen

el obrero en el ejercicio de su empleo, sino fomentar la organiza

ción de establecimientos de beneficencia e instituciones de previ-

sión social para asistir a los enfermos ayudar a los inv,lidos, so

correr a los ancianos, proteger a los niftos abandonados y auxiliar

a ese gran ejército de reserva de trabajadores parados involuntari~ 

mente, que constituyen un peligro inminente para la tranquilidad -

pdblica. (26) 

(26) TRUEBA URBINA ALBERTO, Op. Cit. 
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Disposiciones relativas a Previsi6n Social en~ 

el articulo 123 Constitucional y con sus refo~ 

mas del 31 de diciembre de 1974. 
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Diaposicionoa rolativaa a Previsión Social en
e! articulo 123 constitucional y con sus rcfo.:: 
mas del 31 de diciembre do 1974. 

La primera revolución pol!tico-social de este siglo, escen--

cialmente burguesa, pero con resplandores sociales es sin lugar a -

dudas, la nuestra. Proclamó lao noceoidades y aspiraciones del pu~ 

blo mexicano, especialmente del proletariado del campo y urbano, --

hasta plasmarlas jur1dicamonte en la Constituci6n de 1917, en cuya 

tral!lll reaalta un reluciente programa de reformas sociales, convertl 

do en estatutos o normas de la más alta jorarquia juridica. 

La teoria social de la constitución emerge do los siguientes 

documentos1 

Plan del Partido Liberal del lo. de julio de 19061 Plan de -

San Luis Potosi; do 5 de octubre de 1910; Plan de Ayala del 25 de -

noviembre de 1911; Plan de Orozco del 25 de marzo de 19121 Decreto 

de Adicciones al Plan de Guadalupe del 12 de diciembre de 1914; Ley 

de 6 de enero de 1915 y Pacto celebrado entre el gobierno conatitu-

cionalista y la casa del Obrero Mundial de 17 de febrero de 1915. -

Estos documentos contienen la esencia social de nuestra revolución: 

liberan a laa masas de la dictadura pol1tica y econ6mica y de la e~ 

clavitud en el trabajar protegen a determinados grupos humanos, cam 

peainoa, artesanos y obreros en general, transformar la vida de 

nuestro pueblo hacia metas de progreso Social. 

Nuestra revolución no solo se preocupó por el hombre abstra~ 

to, cuyos derechos consagraba la parte politica dé 1857, aún cuando 

en ocasiones resultaba letra muerta: sino reafirmó tal declaraci6n 

de derechos reproduciéndolos en el capitulo de garantías individu!. 

les: pero también antes que otras estruC"turas nuevas normas socia--
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les para tutelar y reivindicar al hombre como integrante de gru--

pos humanos de masas, de económicamente débiles, consignando der~ 

cho y garantías para el hombre nuevo, para el hombre-social, para 

obreros, campesinos; es por esto la primera constitución del mun-

do que formuló: al lado de los derechos individuales una nómina -

de derechos sociales, es decir, creó un régimen de garantias ind! 

viduales y garantias sociales, con suprema autonomía unas de otras. 

En consecuencia, por su sistematización, es el primer c6dJ:. 

90 Político Social, del mundo y presea jurídica convertida en He--

raldo de las constituciones contemporáneas. 

DEPINICION DE CONSTITUCION POLITICA-SOCIAL.- Es la conjugación -

en un solo cuerpo de leyes de las materias que integran la cona-

tituei6n pol1tica y do estratos necesidades y aspiraciones de los 

grupos humanos que forman el subsuelo ideológico de la Constitu--

ci6n Social, en coorrelaci6n de fuerzas públicas y Sociales elev!_ 

das al rango de normas fundamentales. (27) 

Nueatra constituci6n de 1917 al establecer en su artículo 

123 baaes fundamentales sobre trabajo y previsión social -dere---

cho• sociales di6 un ejemplo al mundo, ya que más tarde Constitu-

ciones extranjeras consagraron también los nuevos derechos socia-

les de la persona humana. ¡La llamada "incultura" mexicana fue --

paradigma en los pueblos de culturil occidental! Y después, insp!, 

(27) Trueba Urbina Alberto. La Primera constitución Pol1tico-so
cial del Mundo. Págs. 37, SO y 95. 
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ración para los Legisladores de la América Latina. (28) 

DECIARAC ION DE DERECHOS SOCIALES 

Art. 123. El Congreso de la Unión, sin contravenir a las ba 

ses siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales 

regir~n: 

a) Entre los obreros, jornaleros, empleados, domésticos, -

artesanos y, de una manera general, todo contrato de trabajo. 

II. La jornada máxima de trabajo nocturno será de siete ho

ras. Quedan prohibidas; las labores insalubres o peligrosas, el -

trabajo nocturno industrial y todo otro trabajo después de las 10 

de la noche de los menores de 16 anos. (Ref. 31 de Dic. de 1974). 

v. Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos 

que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para 

su salud en relación con la gestación: gozarán forzosamente de un 

descanso de 6 semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente 

para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiéndo percibir 

su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubie

ren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactan

cia tendrán dos horas extraordinarias de descanso por día de media 

hora cada uno para alimentar a sus hijos. (Reforma, 31/Dic.74), 

XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes -

de trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, 

(28) Trueba Urbina Alberto, El Nuevo Articulo 123. Pág. 38. 
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sufridos con motivo o un ojGccicio da la profcoi6n o trabajo que -

ejecuten: por lo tanto, los p.1tronoa dcbor1'in pagar la indemnización 

corrcspond icnto, 1H.>qún c¡uc hay.1 l ra tdo cor..o conaocucnc ia la muerte 

o aimplemonte incapacidad tomporal o ¡>Grmanonto para trabajar, do -

acuerdo con lo que la11 11'.!y!'n dotorminnn. Y.11ta reaponnabilidad auh-

aiatid aún <Jo al c11110 <I~ que t1l p.1tr6n contn1te el trabajo por un 

intermediario i 

XV. El p.itr6n cntar4 obligndo n obaorv11r de ncuordo con la -

naturalou do lilU noqoci.aci.6n, loo procapto11 logo los uobro higiene y 

aoguridad en laa in11ta lllcionoo do au cntablec1inionto, y a adoptar -

las medidas adccu:Hfoa p.Hll prover11r accic.lont('O on et u110 d1.1 laa m4· 

quina1, in•trumentos y lnlllttrialen do trabajo, a•{ como a organizar 

de tal manera óste que re0u 1 to la mayor IJ4 r:rnt {a para La ª" lud y la 

vid.a de los tubajndore1:1, y del producto de la conccpci6n, cuando -

se trate de mujl'!re1.1 emb.:it111.l'H14a. f..aa loyca contendrán, al efecto, -

las sanciones procedentoa on Cdda caao: (Roform.a 31/Dic.74). 

X:XVIl. Ser~n condlciones nulaa y no obliqarán a loa contra-

yentes aunque se .:;xpre1rn 1Jn (! l contra to. 

g) Las que conatituy•rn renuncia hecha por el obrero do las -

indemnizaciones a que teng.:1 derecho por accidente de trabajo y cn-

fermedadea profesionales, pcrj uic ioa ocasionados por el incumpli--

miento del contrato o por dcspcdirstile de la obra. 

XXIX. Es de utilidi\d pública la Ley del Seguro Social y ella 

comprenderá sequrofl de i0\'11 l idéz, de VOJ éz, de vida, de ci:uutc ión i.!l 
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voluntaria de trabajo, de enfermedades y <lccidentes, de servicio de 

guarderla y de cualquier otro encaminado a la protección y bienes--

tar de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros secto--

res sociales y sus familiares. (Reforma 31/Dic/74). (29) 

(29) Trueba Urbina Alborto, Trueba Barrera Jorge, Nueva Ley Federal 
del Trabajo. Reformada, 
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IA PREVISION SOCII\~ EN IA gx FEDERAL m:;L TRABl\JO 
1931 X EN '!!:!. !!ri. DEI, SEGURO SOCIAL DE 1943 EN LO
RE~TIVO ~ SEGURQ DE RIESGOS PROF'ESIONllLES, 

a) Riesgos Profesionales 

b) El Seguro de Riesgos Profesionales 

c) Del Trabajo de las Mujeres y Menores 

d) De las obligaciones de los Patrones 

e) De las Obligaciones de los Trabajadores 

f) Inspecci6n de Trabajo 

g) Artículos de la Ley de Sccretarí.as de -

Estados relativos a la Secretaría de --

Trabajo y Previsi6n Social 

h) Reglamento Interior de la Secretaría de 

Trabajo y Previsión Social. 



IA PREVISION SOCIJ\L EN U\ IEY FEDERJ\L DEL TR.l\DAJO 
1931 !. fil'! ~ _IEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1943 EN :W 

REU\TIVO ~ SEGURO pE RrnSGOS ~-OPESION/\-1&§. 

Definici6n de Riesgos Profesionales en el articulo 284 de -

la Ley Federal del Trabajo lo defino de la siguiente manera: "Son-

los accidentes o enfermodados a que están expuestos los trabajado-

res con motivo de sus labores o en ejercicio de ella. El maestro -

Alberto Trueba Urbina en su comentario do este precepto adopta un-

criterio objetiv'ista y expone una tcod.a de la responsabilidad ob-

jetiva, no fundamentándose en diaposiciones de Derecho Civil, sino 

especificamente en la Responsabilidad de la Industria; en concepto 

de Riesgo abarca tanto al obrero como al patrón, quedando a cargo-

de éste, pagar la indemnización por el riesgo contraparte de la --

utilidad que percibe y su realización debe atribuírsele a la indu! 

tria, la propia teoria del Riesgo Profesional admite la correspon-

diente tarifaci6n para el pago de las indemnizaciones. 

a) DEFINICION DE ACCIDEN'l'E DE TR.l\BAJO: 

El articulo 285 define el accidente de Trabajo diciendo "es 

toda lesión Médico-Quirúrgica o perturbaci6n psíquica o funcional, 

permanente o transitoria, inmediata o posterior, o la muerte produ 

cida por la acción repentina de una causa exterior que pueda ser--

medida sobrevenida durante el trabajo, en ejercicio de este como -

consecuencia del mismo; toda lesión interna determinada por un viQ 
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lento esfuerzo, producida en las mislllt1s circunstancias. 

b) DEF!NICION DE ENFERM1W1\D PROFESION/\L: 

El artículo 286 do la multicitada ley dice: "Enfermedad Pr2 

fe~ional es todo estado Patológico qua sobreviene por una causa r~ 

potida por largo tiempo como obligada consecuencia do la e lasc dc

trab<ljo que dcsompefta el obrero o del medio en quo so vé obliqado

a trabajar y quo provoca on el organismo una losi6n o perturbación 

funcional permanente o transitoria, pudiendo sor originada esta e~ 

fermodad profesional por agentes físicos, químicos o biol6gicos. 

Además do los padecimientos que están comprendidos en este -

articulo, son enfermedades profesionales las incluidas en la tabla 

a que se refiere el articulo 326. 

2• consecuencias do los Riesgos Profesionales: 

El articulo 287 establece que: ·•cuando los Riesgos ae real! 

zan pueden producir" : 

I .- la Muarte 

II .- Incapacidad Total Permanente. "Es la pérdida absoluta

de facultades o aptitudes que imposibilitan a un individuo para P_!:! 

dar desempof\ar cualquier trabajo por todo el resto de su vida". 

III.- Incapacidad Parcial Permanente. Es la disminuci6n de

las facultades de un individuo por haber sufrido la pérdida o par!!_ 

lizaci6n de algún miembro, órgano o función del cuerpo. 

IV.- Incapacidad •remporal. Es la pérdida de facultades o a~ 

titudes que imposibilitan parcial o totalmente a un individuo para 
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dcsempcftar su trabajo por su tiempo. 

3° Derechos que tienen loa trabajadores cuando sufran un -

Riesgo Profesional. 

El articulo 295 de la Ley Federal del Trabajo "Los Trabaja

dores que sufran un riesgo profesional, tendrán derecho: 

I.- Asistencia Médica. 

II.- Administraci6n do Medicamentos y Material do curaci6n. 

III .- A la indcmnizaci6n fijada en el presento titulo. 

4" 1 ndcmni?.aci6n por causa de Muerte: El articulo 296 esta

blece lo siguiente: "Cuando el riesgo realizado. traiga como conse

cuencia la muerte del trabajador, la indernnizaci6n comprenderá: 

1.- Un mes de micldo por concepto de gastos funerarios. 

II.- El pago de lae cantidades que fija el artículo 298 en -

favor de las personas que dependieron ccon6micamente del difunto,

de acuerdo con el articulo siguiente: 

El artículo 298 dice que en caso de muerte del trabajador,

la indemnizaci6n que corresponda a las personas a que se refiere -

el artículo anterior, será la cantidad al equivalente al importe -

de 730 días de salario, sin deducirse la indemnización que haya -

percibido el trabajador durante el tiempo en que estuvo incapacit!_ 

do. 

5° Beneficiarios de la indemnización por causa de muerte. -

El artf.culo 297 de la Ley Federal del Trabajo establece que "ten-

dr6n derecho a recibir la indemnización en los c<1sos de muerte" 1 
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I .- La esi¡>osa y los hijos legítimos naturales que sean men.9_ 

res de 16 af'ioa y los ascendientes a menos que se pruebe que no de

pendlan ccon6micamcnte cfo l trabajador. La indcmnizac i6n se repart!. 

rá por partos iguales entro estas personas; y 

II .- l\ falta de hijos, esposa y ascendientes en loa térmi-

nos de la fracción anterior, la indcmni:i:aci6n se repartirá entre -

las personas que ccon6micamente dapcnd(an pardal o totalmente del 

trabajador en la proporción en que dependl.an del mismo, según lo -

decida la J11nta de Conciliación y 1\rbitrajo en vista de las prue-

bas rendidas. 

Los beneficiarioo a que se refiera esta disposici6n, además 

de la indemnización eetnblccida en el art(culo siguiente tendrán -

derecho a cxi9i1~ al pago de la11 prestaciones emanadas de la fJ!.y o

del Contrato de Trabajo, pendientes de cubrirse al trabajador fa-

llecido. 

6° Indemnización por causa de una Incapacidad Total Perma-

nente. El arti.culo 301 de la Ley Federal del Trabajo dice: "Cuando 

el Riesgo Profesional realizado produzca al trabajador una incapa

cidad permanente y total, la indcmnizaci6n consistirá en una cant! 

dad igual al importe de 1095 días de Salario. 

7° Indemnización por causa de Incapacidad Parcial Permanen

te. El articulo 302 de la Ley Federal del Trabajo establece que -

"Cuando el Riesgo Profesional realizado produzca al trabajador una 

incapacidad permanente y parcial la indemnización consistirá en el 
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pago del tanto por ciento que fija la tabla de valuación de inca~ 

cidades calculado sobre el importe que doberia pagarse si la inca

pacidad hubiera sido permanente y total. 

Se tomará el tanto por ciento que corresponda entre el máx! 

mo y el mínimo establecido, teniendo en cuenta la edad del trabaj~ 

dor, la importancia de la incapacidad y si esta os absoluta para -

ejercer su profesi6n, aunque quedo habilitado para dedicarse a -

otra, o si simplemente han disminuido sus aptitudes para el deaem

pefio de la misma. 

Se tendrá igualmente en cuenta si el patr6n se ha ocupado -

por la reeducaci6n profesional del obrero y le ha proporcionado -

miembros artificiales cincgmáticos. 

8° Indcmnizaci6n por causa de Incapacidad Temporal. El ar-

ticulo 303 de la Ley Federal del Trabajo dice: "Cuando el Riesgo -

Profesional realizado produzca al trabajador una incapacidad temp,g_ 

ral, la indamnizaci6n consistirá en el pago integro del salario -

que debe de percibir mientras existe la imposibilidad de trabajar. 

Este pago se hará desde el primer di.a de la misma. 

cuando a los tres meses de iniciada una incapacidad, no es

té el trabajador en aptitud de volver al servicio el mismo del pa

tr6n podrán pedir que en vista de los Certificados Médicos respec

tivos de los dictamenes que se expidan y de todas las pruebas con

ducentes, se resuelve si el accidentado debe seguir sometido al -

mismo tratamiento médico y gozando de igual indemnizaci6n o proee-
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de a declarar su incapacidad parmancnto con la 1ndemnizaci6n a qúc 

tenga derecho. Estos exámenes pueden repetirse cada tres meses. En 

cualquier caso el tiempo que el trabajador puede percibir su sala-

rio, no excederá da un ano. 

9° Obligaciones de loa Patrones en caso de que suceda el --

R~esgo Profesional. 

El articulo 308 de la Ley Fadcral del Trabajo dice que: "En 

caso da Hicsgos Profosiona les los Patrones están obligados a pro--

porcionar inmediatamente, los medicamentos y materiales para cura-

ci6n y asistencia médica que sean necesarios a este efecto: 

¡,-Todo patr6n deberá tener en su fábrica o taller los me-

dicarncntos necesarios para las atenciones de urgencia. 

II.- Todo patrón que tenga a su servicio da 100 a 300 obre-

ros, debe establecer un puesto de socorro dotado, con los medica--

mentas y material necesario para la atenci6n quirúrgica y médica -

de urgencias. 

Este puesto estará atendido por personal canpctente, bajo -

la direcci6n de un médico cirujano y si a juicio de este no se pu~ 

de prestar la debida asistencia médica en el mismo lugar de traba
• 

jo, el obrero vtctima de un accidente será trasladado a la pobla--

ci6n, hospital o lugar más cercano en donde pueda atenderse su cu-

raci6n. 

Todo bajo la responsabilidad del patr6n y por su cuenta. 

HI .- Todo patrón que tenga a su servicio más de 300 obre--
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roa deborá tener por lo menos un<1 onformeda u hospital bajo la 

responsabilidad de un m6dico, y 

IV.- En las indulltrias quú cst:tin situados en lugares donde

haya hospitales o sanitarios, o a distancia do la que pueda llega~ 

se a estos en dos horas o monos, empleando loa medios ordinarios -

de transporte disponibles en cualquier momento, los patronos po- -

drán cumplir la obligaci6n que establece este artículo, celebrando 

contratos con los hospitales o sanatorios a fin do que sean atend! 

dos sus obreros en el caso de accidentes de trabajo o de enfermed9. 

des profesionales". 

A manera de comentario en este precepto se estableci6 por -

primera vez que el patrón podría establecer contratos con los hos

pitales o sanatorios para que sean atendidos los obreros que le -

presten servicios a la empresa y que sufran un accidente o enferm~ 

dad de trabajo, lo cual es evidente que el patr6n se liberaba de -

la obli9aci6n de tener en una empresa médicos cirujanos, y ~nica-

mente se tentan como requisito que loa hospitales y sanatorios es

tuvieran a una distancia de 2 horas o menos de la empresa y que se 

pudiera usar los medios de transporte ordinario. 

Otra de las obligacíones del patrón está establecido en el

arttculo 315 de la Ley Federal del Trabajo que dice: "Los faculta

tivos de los Patrones están obligados: 

I.- Al realizarse el riesgo a certificar si el trabajador -

queda capacitado o incapacitado para desarrollar las labores de su 
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empleo; 

II.- Al terminar la atención médica, certificarán si el tr~ 

bajador se encuentra en condiciones de reanudar sus labores; 

III.- A calificar la incapacidad quo resulte y 

IV.- En caso de mul.'!rta, a expedir certificado de defunci6n, 

y de los datos que de la autopsia aparezcan. 

A manera de comentarlo, todo lo establecido en el art{culo

anterior deberá llevarle) a cabo el médico cirujano de la empresa,

º el sanatorio u hospital ·~n donde llevan al obrero accidentado. 

El artkulo 317 de la Lay Federal del Trabajo expresa: "No

eximc al patr6n da las obli.gacioncs que le impone este tltulo: 

I.- Oue el trabajador explícita o implícitamente haya aswn! 

do los riesgos de au ocupación; 

II.- Que el accidente halla sido causado por descuido o ne

gligencia de algún companaro de la victima, y 

III .- Que el accidente haya ocurrido por negligencia de al

gún compaf'lero o torpeza de la vktima, si.empre que no haya aabido

de alguna prcmeditaci.6n de su parte. 

En los casos de las fracciones II y III el trabajador que

haya i.ncurrido en violaciones a los reglamentos de trabajo o de s~ 

guridad quedará sujeto a las sanciones establecidas en esta ley, -

en los reglamentos interiores de trabajo y en los contratos. 

Otra importante obligaci6n a cargo del patrón es la establ~ 

cicla en la Ley Federal del Trabajo en el articulo 312 que expresa: 
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"El patr6n está obligado n dar aviso de los accidentes ocurridos a 

la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje qua corresponda y donde no la 

haya, al prasídcnto municipal o al inspector federal del trabajo,

según en el caso, debiendo hacer esto dentro de las primeras seten 

ta y dos horas. Ya sea durante esto término o con posterioridad a

él, proporcionará los datos y elementos do qua disponga para poder 

fijar la causa de cada accidente. 

As1 mismo seffala corno obligaci6n del patr6n de proporcionar 

los datos, cuand~ ocurra el Riesgo Profesional seftalados en el ar

tículo 313 de la !Ay Federal del Trabajo que establece: "Para los

efectos del art1culo anterior el patr6n proporcionará los siguien

tes datos: 

I.- Nombre 

II • - Oc upac i6n 

III.- Hora y Lugar 

IV.- Quienes presenciaron el accidente 

v.- Domicilio de la victima 

VI.- Lugar a que fué trasladado 

VII.- Salario 

VIII.- Nombre de las personas a quienes corresponden la indem

nizaci6n, en caso demuerte; si lo supiere y 

IX.- Raz6n Social o nombre de la CompaHia, otra de las obli 

gaciones del patrón está establecido en el artículo 314 de la Ley

Federal del Trabajo que dice: "En caso de defunci6n inmediata, el-
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patr6n dará parte a las autoridades a que se refiere el art1culo -

312 tan pronto como tenga conocimiento del accidente. 

Otra de las obligaciones del patr6n está establecida en ol

art{culo 318 que dice: "Todo patrón está obligado a reponer en su

ocupaci6n al trabajador que haya dejado de dcscmpof'larla por haber -

sufrido algún accidento de trabajo o enfermedad profesional, en -

cuanto esté capacitado y siempre que no haya recibido indemniza- -

ci6n por incapacidad total permanente, ni haya transcurrido un afio 

a partir de la fecha en que queda incapacitado. 

As{ mismo el articulo 319 de la Ley Federal del Trabajo ex

presa: "Cuando el trabajador no pueda dcsernpcfiar su trabajo primi

tivo, pero si otro cualquiera el patr6n está obligado a proporcio

nárselo en caso de ser posible y con este objeto, está facultado -

para hacer los movimientos de personas que sean necesarias. 

la Tabla para determinar el tipo de enfermedades profesion~ 

les está sci'ialada en el articulo 326 de la Ley Federal del Trabajo 

y la tabla de valuaci6n de incapacidades está sef'lalada en el ar- -

tículo 327 de la Ley Federal del Trabajo. 

10° casos en el que el Patr6n queda eximido de la obliga- -

ci6n de otorgar bl obrero la indemnizaci6n, atenci6n médica y sumi 

nistraci6n de medicinas y material para curaci6n. 

El artículo 316 de la Ley Federal del Trabajo, establece -

que el patr6n estará exceptuado de la obligaci6n que le impone es

te articulo respecto a la indemnización, atención médica y sumini!, 
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traci6n de medicinas y material para curaci6n. 

I .- cuando el accidente ocurra encontrándose el trabaj1,dor

en 06·.tado do embriaguez o bajo la acci6n de algún narc6tico o dro

ga enervante. En este caso solo tendrá obligaci6n de proporcionar

los primeros auxilios; 

II.- cuando el trabajador se ocasione deliberadamente ura' -

incapacidad por sí solo o de acuerdo con otra persona. En este.ca

so la obligación cesará en el momento que se demuestre la culpabi

lidad del trabajador; 

III.- cuando el accidente sea debido a fuerza mayor extrai'la 

al trabajo. 

Fuerza extrana al trabajo es toda fuerza de naturaleza tal

que no tenga relaci6n alguna con el ejercicio de la profesi6n de -

que se trate y que no se agrave simple.mente los riesgos inherentes 

a la explotaci6n, y 

IV.- cuando la incapacidad sea resultado de alguna rifta o -

intento de suicidio. 

11° Formas de Prevenir los Riesgos Profesionales en la Em-

presa.- El articulo 324 de la Ley Federal del Trabajo establece: -

"En cada empresa se establecerán las comisiones de seguridad que-

se juzqen necesarias, compuestas por igual número de repr,eaentan-

tes del patrón y de los obreros para investigar las causas de los

accidentes, proponen medidas para prevenirlos y vigilar que las -

mismas se cumplan. Estas comisiones Sl~rán desempei'iadaa gratuitamen. 
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te dentro de las horas de trabajo. (30) 

Después de haber analizado los riesgos profesionales en la-

uiy Federal del Trabajo do l9H, es de una gran importancia anali-

zar el capitulo II de la Ley del Seguro Social de 1943 en lo rela-

tivo al Seguro Social de l\ccidcntcs de 1rrabajo y cnformcdadcs pro-

fesionales. 

a).- Breves l\ntcccdcntcs del Seguro Social en México.- El -

Seguro Social es la parte de la Prcvisi6n Social obligatoria e in~ 

trumcnto de la Seguridad Social que mediante los esfuerzos del es-

tado y la poblaci6n ccon6micamcntc activa solidariamente organiza-

dos, tiende a prevenir o compensar a quien vive de su salario y --

loe que de 61 dependan por los riesgos naturales y sociales a que-

están expuestos, con el objeto da lograr para los mismos un mejor-

bienestar social bioccon6mico-cultural elevando considerablemente-

sus condiciones de vida. (31) 

Loa antecedentes dol Seguro Social en México practicamente-

parten de la seguridad que otorga la segunda decada de nuestro si-

glo, raz6n por lo que son relativamente recientes. 

Al concluir el movimiento revolucionario mexicano de 1910 -

comienza en todo el territorio nacional un periodo de prosperidad 

en el campo económico lo que trae aparejado el aumento en el núme-

(30) TRUEBA URBINA AWERTO. Ley Federal del Trabajo Reformada, Ley 
del Seguro Social Reformada, Nuevas U?yes Tutelares de la Bu
rocracia. 

(31) ZZ.."TINF. MALJ\GON ALrDN:30. J,u Seguridad Social y el Derecho del
Trabajo. l\rt. Revista :·lcxicana del Trabajo. No. 2 junio. pag. 
65. 
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ro de trabajadores y como consecuencia, el auge en el citado aumen 

to de los riesgos de la población trabajadora. 

tas causas antoriorcs originaron on la República la croa- -

ci6n de Sociedades Mutualistas para disminuir los efectos econ6mi

co. resultantes do loe riesgos sufridos por la clase trabajadora.

Además al aprobarse la constituci6n política 1917 se produjeron -

trascendentales o importantísimos cambios en la organizaci6n jurí

dica de la República que se establecieron en la fracci6n XXIX del

arHculo 123 "Se conoidoran de utilidad social: El establecimiento 

de cajas de seguros populares, do invalidez de vida, do ccsaci6n -

involuntaria del trabajo de accidentes y de otros confines análo-

gos, por lo cual tanto el Gobierno Federal como el de cada Estndo

debcrán fonnantar la organizaci6n de instituciones de esta indole, 

para fundir o inculcar la prcvisi6n social o popular. 

En el ano de 1929 el 6 de septiembre se publica en el Dia-

rio Oficial una reforma a la fracci6n XXIX del articulo 123 de la

constituci6n, quedando en los siguientes t6rminos: "Se considera -

de utilidad pública la expedici6n de la Ley del Seguro Social y ~ 

ella comprenderS seguros de invalidez, de vida, de cesaci6n invo-

luntarta del trabajo de enfermedades y accidentes y otras con fi-

nes análogos. 

En el al'io de 1921 el gobierno del general Alvaro Obreg6n -

elaboraba el primer proyecto de la Ley del Seguro social qua aún -

cuando no llegó a tener vigencia se le atribuye el mérito de haber 

servido de base para orientar las opiniones en turno del Seguro SQ 
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cial. Las inquietudes del general Alvaro Obi.·cg6n respecto a la ex

pedición de una ley del Seguro Social se vieron coronadas en la -

iniciativa de ley elaborada en ~l afio de 1929, en la que se oblig§!_ 

ba a los trabajadores y patrones a que depositaran en un banco, -

del 2 al 5% del salario mcnmrnl, que posteriormente seria entrega

do a los obreros, en cuyo beneficio se instituía. En el porí.odo de 

Gobierno del General Láuiro Cárdenas el seguro despierta polémicas 

que co.lJTlan de grado e inquietud a los estudiosos y como consecuen

cia de ello en el primer plano sexcna 1 se indicó que seria ol cap!_ 

tulo final on asunto de crédito dando los primeros pasos para la -

integraci6n de un sistema de seguros que extrajera, del interés -

privado, tan importante rama de la Economía. 

Pas6 bastante tiempo para que se volviera a abordar el tema 

sobre la implantaci6n del Seguro Social en nuestro pa!s y no fué -

sino hasta la campafta llevada a cabo por el general Manuel Avila -

Camacho que en su programa de trabajo incluye el proyecto para es

tablecer el Seguro Social en México, obligándose a convertirlos en 

realidad durante los primeros aftos de su gobierno. 

El primer paso que dio el presidente Manuel Avila Camacho -

al tomar posesión de la primera Magistratura del País, fue conv~r

tir en Sri.a. de Estado el departamento de trabajo. 

En efecto en su primer infonne de gobierno presentado a las 

cámaras el día l º de septiembre al hablar de este probloma textua! 

mente expres6: "Este caso de mi administración anunciado el dla en 
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que me hice cargo de la presidencia do la República, constituye -

una clara manifestación del empcno que mi gobierno a re~uolto dedi 

car a la solución de los problemas obrero patronales que s61o de-

senvolviendo con eficacia y esp1ritu do servicio social, la pol1t!. 

ca del trabajo que nos marcan las leyes en vigor será posible ha~ 

cor mois estable y duradero el f luctuanto equilibrio que existe en

tro ambos factores do la producci6n. 

La Secretaria del Trabajo fue dotada de una competencia más 

amplia por lo qu~ tenia el departamento do Trabajo y esto se ha -

utilizado para dar impulso principalmente a los servicios de prev,! 

si6n social de protección a la vida; Proyecto do Seguro Social, e~ 

lonias Obreras, combate del vicio y lucha contra el desempleo. A-

este respecto se constituy6 una canisi6n que partiendo de proyecto 

de leyes existentes, formulara uno para ser considerado por el ej~ 

cutivo. 

Los trabajos de dicha comiei6n concluyen con la expedici6n

de lo que hoy conocernos como Ley del Seguro Social lo que acontece 

el 31 de diciembre de 1942, ordenamiento legal que es publicado en 

el Diario Oficial de la Federaci6n el 15 de enero de 1943. (32) 

b).- Ley del Seguro Social de 1~13.- La protocci6n do los -

riesgos ocasionados en el trabajo existe en nuestro pais por disPQ 

siciones contenidas en la Ley Federal del 'rrabajo, anterior al es

tablecimiento del Régimen del Seguro Social en el ano de 1943. r.a

protecci6n sefia lada en la Ley mencionada es un cargo de las empre-

(32) El Seguro Social en México, I..M.s.s. Paga. 371-375. 
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sas quianos daban otorgar el servicio médico y prestaciones en di

nero consistentes en subsidio durante el tiempo de la incapacidad

temporal para el trabajo e indemnizacionoa en la incapacidad penl1!. 

nentc. 

Al formularse 111 Ley del Seguro Social se estudiaron los di 

ferentes riesgos que deberán quedar protegidos por el sistema. 

Hubo una serie de opiniones en favor y otras en contra en 

el sentido sobre la Conatitucionaliclad de este seguro, lo cual os

una gran importancia referirnos a la exposici6n de motivos, de la

Ley en la que se establece: 

"Con rclnci6n a cata ramt1 so ha suscitado en torno a loa -

proyectos de Ley que con anterioridad han sido elaborados la cues

tión de st el seguro de accidentes de trabajo y de enfermedades -

profesionales debe no estar comprendido dentro del sistema general 

del seguro social en atenci6n a que la fracción XXIX del art{culo-

123 constitacional no menciona la protecci6n de estos riesgos los

cuales conforme a la fracci6n XIV del mismo precepto forman parte

de las responsabilidades del patrón. 

La citada fracci6n XXIX al referirse a los diversos seguros 

menciona el de cnfei.incdadcs y accid<rntes sin excluir a los que son 

de carácter profesiona 1, cxcluai6n que sería necesario que estuvi,g_ 

ra expresamente hecha p:ira qu1? fueran segregados de un sistema dc

seguridad general que la propia cartaMagna ha preconizado como de

utilidad pública. 
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Por otra parte no existo raz6n tc6rica do peso para estimar 

que los riesgos profesionales que son los que con más consecuen--

cias graves causan las clam.m tr.1l:lajadoraa deban sor eliminados de 

un sistema de seguridad general y sometidos a un tratamiento jurt

dico distinto del que reciben los otros riesgos sociales. La frac

ción XIV del artículo 123 Constitucional al establecer que los em

presarios son responsables de las onfcrmcdados profeoionales de -

los trabajadoras sufridos con motivo o en el ejercicio de la prof~ 

si6n o trabajo para ejecutar. y que por lo tanto deberán pagar la -

indemnizaci6n correspondiente contiene una prevención do efecto irr 

mediato consistente en declarar desde el momento de su vigencia, -

la responsabilidad do los patronea en osaa contingencias de desgr.e_ 

cia, a la vez que establece también con carácter de inmediata J.a-

obligaci6n del patr6n do pagar la indemnizaci6n correspondiente en 

tanto que la ya mencionada fracción XXIX es un mandamiento que no

está destinado según los términos expresos a establecer situacio-

nes jurí.dicas concretas inmediatamente, sino con postarioridad 

pues en ella el constituyente considera de utilidad pública la ex

pedici6n de la Lay del Segl!ro Social. En consecuencia, se puede d~ 

ducir válidamente que al incluirse en la iniciativa el seguro de -

accidentes de trabajo y da enfermedades profesionales, no se incu

rre en violación o contradicción con las disposiciones constituci~ 

nales sel\aladas. Por otra parte, on México una Ley de esa natural~ 

za que no abarcar~ dicho ramo, aparecería como incomplota y adole

cer1a de una grave falla, porque en nueutro país os precisamente -
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la protecci6n fronte a los riesgos profesionales la que mayor tra-

dici6n tiene, en virtud de quo lo dispuesto por la citada fracci6n 

XIV -dol arttculo 123 constitucional y por las leyes reglamentarias 

de ~sto¡ y en el curso del ~iompo tal forma do protccci6n se ha in 

• 
corporado en el dcsarrrollo de las relaciones obrero patronales co 

tllO una instituci6n de efectos palpt,blcs, ampliamente experimentado 

por la e laso traba ja dora, De suerte que nada justificada cxc1uir-

el ramo do los accidenten del trabajo y las onfermodades profesio-

nalca y la Ley del Seguro Social. (33) 

Dentro de la organizaci6n del Seguro do Riesgos Profesiona-

les, el articulo 248 de la !Ay Federal del •rrabajo defino a los --

riesgos profesionales. 

En el régimen del Seguro hay 3 foniias de Hies9os Profesio~ 

les: 

I .- Accidentes 

II .- Enfermedades Profesionales 

III .- Accidentes en el. 'l'rabajo o en el trayecto al domicilio-

de trabajo y viceversa. 

Los accidentes en trayecto no están comprendidos en las no~ 

mas de la Ley del Trabajo. El Seguro Social los proteje para am- -

pliar la protccci6n ~ sus trabajadores asegurados, considerando --

que estos accidentes tienen rclaci6n con ol trabajo ya que c1 ase-

(33) El Seguro Social en México, Exposición de Motivos y Ley del ... 
Seguro Social de 1943. 
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gurado los sufre cuando vn al trabajo o cuando regresa de ésto; es 

evidente que dichos accidentes están protegidos por la ley del se

guro Social únicamente ai oc realizan durante el trayecto de la Efil 

presa a su domicilio, y debe ser en una forma directa. 

Uno de los problemas que so presentaban a diario en la cm-

presa era que si un trabajador salia de su hog<1r o de la empresa y 

no se dirigía directamente a su domicilio y sufra un accidente, el 

Seguro Social deberá de hacerse responnablc do dicho accidente y -

quedaría encuadrado en el artkulo 35 de la Ley del Seguro Social

dc 1943, el problema se prcuent6 en lo difi.cil que era dctcrminar

cunndo se realizaba dicho accidente y en que condiciones. 

El artículo 285 de la Ley l:'cderal del •rrabajo define los ª9. 

cidentes Laborales. 

El arttculo 35 de la Ley del Seguro Social dice: "Se consi

deran accidentes de trabajo los que se realizan en las circunstan

cias y con lan características qua especifica la Ley Federal del -

Trabajo, asi como aquellos que ocurran al trabajador al trasladar

se directamente de su domicilio al lugar en que desempeffa su tra~ 

jo o viceversa" • 

Iil relaci6n del accidente con el trabajo directo o indirec

to¡ en el primer caso la I~si6n sufrida por el trabajador asegura

do es determinada por una causa que se encuentra en el trabajo es

pecí.fico que realiza por ejemplo la herida producida en una mano-

por el troquel de la mi'Íquina que maneja el obrero, Iil relación in-
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directa se establece cuando el accidenta ocurre no en el trabajo -

habitual sino en circunstancian fortuitas que tengan relación con

dicho trabajo habitual, por ejemplo un trabajador coloca vidrios -

en ventanas de edificios en construcci6n y que sufre el accidente

no al estar realizando esta labor, sino un accidente en tránsito -

al trasladarse al Edificio en donde va a realizarse su trabajo. 

El artículo 286 de la Ley Federal del Trabajo define a la -

enfermedad profesional, para el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial son enfermedades profesionales además do las comprendidas en

la tabla del articulo 326 de la Ley Federal dol Traba'jo, todos 

aquellos que llenen los requisitos contenidos en la definici6n del 

articulo 286 del ordenamiento legal antes mencionado. 

Las causas que originan las enfermedades profesionales se -

encuentran en el trabajo que realiza el trabajador afectado con r!. 

laci6n directa o indirecta con relación directa a este trabajo. 

La& características de estas causas es que obran en forma repetida 

durante largo tianpo están presentes en forma permanente durante -

todo el tiempo del trabajo. Por ejemplo, los polvos que se encuen

tran en el ambiente y que son respirados por los trabajadores en -

una mina o cm una fábrica de cemento. 

El artículo 36 de la Ley del seguro Social en su p.irrafo s~ 

gundo establece que: "Si el asegurado no establece que estuviere -

conforme con la calificación que del carácter de enfermedad haga -

el instituto o conBidere que se trata de una enfermedad profesio--
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nal no inclu!da cxprcanmentc en la Ley citada; podrá ocurrir a la

autoridad correspondiente; pero entre tanto no causo esta una rcs5!_ 

luci6n definitiva, el instituto le otorgará al asegurado las pres

taciones seftaladas en el articulo siguiente. 

I.- Derecho que tiene el asegurado on caso do que suceda el 

Riesgo Profesional. El articulo 37 de la Ley del Seguro Social es

tablece: "En caso do accidente del trabajo o enfermedades profesi.Q. 

nalca el asegurado tendrá derecho a las siguicntcn prestaciones: 

a).- Asi~tencia médico-quirúrgica y farmac6utica, hospital! 

zaci6n y aparatos de pr6tesis y ortopedia que sean necesarios; en

la exposici6n de motivos de la Ley se establece lo siguiente: 

"Debe llam1lrsc la atenci6n sobre ol sistema establecido por 

la iniciativa respecto a los accidentes del trabajo y las enferme

dades profesionales, introduce modificaciones trascendentales en -

la forma de atender e indemnizar a las victimas. Estas modificaci2 

nes se hallan inspiradas en las experiencias recogidas durante la

vigencia de la actual legislaci6n del trabajo. Conforme a ésta el

pa.tr6n se halla obligado al realizarse tales riesgos a prestar a -

la victima asistencia médica medicamentos y materiales de curación 

y a pagarle una indemnizaci6n cuyo monto vada según el tipo de in 

capacidad que le resulte al trabajador. Conforme a la iniciativa -

que se fundamenta el trabajador que es victima de un riesgo profe

sional tiene derecho a recibir asistencia médico-quir~rgica y far

macéutica y los aparatos de proteais y ortopedia que sean neccsa--
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rios, así. como un subsidio de dinero cuando el accidente o la en-

fermedad lo incapaciten para trabajar, entendiéndose que para pre~ 

tar los servicios de asistencia mencionados no es necesario hacer

el seffal.amiento previo del tipo de incapacidad sino que haata con

que al riesgo se realice p.lra que la asistencia se preste: e igua],, 

mente basta con cerciorarse de la imposlbilidad del asegurado para 

trabajar, para que eso tcn9a derecho a recibir el subsidio cuyo -

monto se fija conforme a la Tabla correspondiente al grupo de sal~ 

rio en que esté irle luí.do el trabajador asegurado según su jornal". 

II .- Si el accidente o la enfermedad incapacitan al asegur!_ 

do para trabajar; éste recibirá mientras dure la inhabilitaci6n el 

100% de su salario sin que pueda oxccdor del máximo del grupo en -

qua el patr6n haya inscrito al trabajador. 

En caso de que el patr6n no n~nifieste el salario real del

trabajador. Al acaecer el accidente o la enfermedad profesional se 

pagará al asegurado el mínimo del grupo en que aparezca registrado 

quedando la diferencia a cargo del patr6n, sin perjuicio de que el 

trabajador compruebe al instituto su salario caso en que se cubri

rá el subsidio con base en él, 

El goce de este subsidio no podrá exceder de setenta y dos

semanas y se otorga siempre que antes de expirar dicho período no

sc declara la incapacidad permanente del asegurado. 

Los subsidios se pagarán por periodos vencidos que no exce

derán de una semana. 
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III.- i\l sar declarada la incapacidad total permanente del-

asegurado, este recibirá, en tanto subsista la incapacidad, una --

atenci6n mensual de acuerdo con la siguiente tnblcl 

SAI/\RIO DIARIO 

GRUPO ~S DE PROMEDIO HASTA PHNSION 

E $ $ 7,00 $ 0.00 $ 157 .so 

F $ s.oo 9.00 10.00 202.50 

G 10,00 11.00 12.00 24 7 .50 

H 12.00 13.50 15.00 303.75 

I 15.00 16.50 lB.00 371.25 

J ie.oo 20.00 22.00 450.00 

K 22.00 26.40 30.00 594 .oo 

L 30.00 35,00 40.00 700,00 

M 40,00 45,00 so.oo 900.00 

N 50,00 60.00 70.00 1,200.00 

o 70.00 75.00 ao.oo 1,500.00 

p 80,00 1,800.00 

IV.- Si la incapacidad declarada es parcial permanente., el

asegurado recibirá una pensi6n calculada conforme a la tabla de d~ 

valuaci6n de Incapacidad contenida on la Ley Federal del Trabajo,

tomando como base el monto de la pensión que correspondería a la ill 

capacidad total permanente. El tanto por ciento de la incapa.cidad

se fijarán entre el máximo y el mínimo establecidos en la tabla de 

valuaci6n mencionada, teniendo en cuenta la edad del trabajador, -
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la importancia de la incapacidad, si esta as absoluta para el aje~ 

cicio de su profesión aún cuando queden habilitados para dedicarse 

a otra, o que simplcmonte hallan disminuido sus aptitudes para cl

descmpefto de las mismas. Si el monto de la ponsi6n mensual resulta 

inferior a ~ 50.00, so pagará al asegurado, ~~n sustitución de la-

misma una indemnización global equivalente a cinco anualidades de

la pensión que le hubiere correspondido; 

v.- Al declarsc la incapacidad permanente, sea parcial o t.Q. 

tal, se concederá al accidentado la pensión que le corresponda, 

con carácter provisional por un período de adaptaci6n de dos anos. 

Durante cate pcrí.odo, en cualquier momento el Instituto po

drá ordenar y, por su parto, el accidentado tendrá derecho a soli

citar, la reviai6n de la incapacidad con el fín de modificar la -

cuantia de la pensión. 

Transcurrido el período de adaptación se considerará como -

definitiva y la revisión sólo podrá hacerse una vez al afto, salvo

que existieren pruebas de un cambio substancial en las condiciones 

de la incapc;cidad; 

2.- Obligación del Incapacitado. El mismo precepto en su i.!l 

ciso sexto establece que el incapacitado estará obligado a somete~ 

se a los reconocimientos o exámenes médicos que determine el Insti 

tuto y a los tratamientos lJUC este le prescribiere. 

3.- cuando el Riesgo Profesional traiga como consecuencia -

la muerte del asegurado el rnstitato Mexicano del Seguro Social º.!! 

tá obligado al pago de laa siguientes prestaciones; 



90 

a).- El pago de una cantidad igual a un mes do salario pro-

medio del grupo do salaria corraspondionte al asegurado, en la fo-

cha de su fallecimiento, a quien presente copia certificada del a~ 

ta de defunci6n y la cuenta de loe gastos del funeral, esta presta 

ci6n no será inferior a $ 500.00, 

4.- Beneficiarios del asegurado en caso de muerto,- El ar--

ttculo 37 de la Ley del Seguro Social establece en su inciso VII -

letra b lo siguiente: "A la viuda del asegurado so le otorgará una 

pensión cquiva lento al 36% do la qua hubiere correspondido a aquél, 

tratándose de incapacidad total permanente. r.a misma pensi6n co- -

rreapondo al viudo que catando totalmente incapacitado, hubiere d~ 

pendido ccon6micamcnto do la trabajadora asegurada, 

b) .- A cada uno de los huérfanas, que lo sean do padre o "'! 

dre, menores de 16 afian, o mayores de esta edad, que se encuentren 

totalmente incapacitados, so les otorgará una ponsi6n equivalente-

al 20lo de la que hubiere correspondido al asegurado tratándose de-

incapacidad total permanente. En los casos de huérfanos menores de 

16 afias el derecho de cata pensión se extinguirá cuando el boncfi-

ciario cumpla la edad antes mencionada o al desaparecer su incapa-

cidad hasta una edad máxima de veinticinco aíl.os cuando se reunan -

las condiciones siguientes: 

l.- Que el hijo no pueda mantenerse por su propio trabajo a 

causa de enfermedad duradera, defecto física o psíquico. 

2.- Que el hijo se encuentro estudiando en establecimientos 
' 

p6blicos autorizados por el Estado, tomando en consideraci6n las -
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condiciones económicas familiares personales del beneficiario siem 

pre que no esté sujeto a la obligación de asegurarse. 

El Instituto puede concodcr en los términos de este inciso

la pensión do orfandad a los hul!rfanos mayores de 16 af'los y meno-

res do veinticinco af'ios si cumplen con las condiciones mencionadas. 

e) l\ cada uno de los huérfanos que lo sean de padre y madre 

menores de dicciseis afios o mayores de esa edad si se encuentran -

totalmente incapacitadas se les otorgará una pensión equivalente -

al treinta por ciento de las que hubiere correspondido al asegura

do tratándouo do incapacidad total permanente. El derecho a esta -

pcnsi6n se extingue en los mismos térmi.nos expresados en el inciso 

anterior: 

VIII.- Para los efectos de esto articulo el pc1tr6n deberá -

avisar al Instituto de rcalizaci6n del accidente en los términos 

que seftale el Reglamento respectivo. 

Además a la viuda del incapacitado, sus deudos o a las per

sonas encargadas de representarlos, podrán denunciar directamente

al Instituto del accidente o la enfermedad profesional. El aviso -

podrá hacerse también ante un.inspector de la Secretaría del Tra~ 

jo y Previsión Social, la cual a su vez dará traslado con el mismo 

al Instituto y a manera de comentario nos podemos dar cuenta de la 

Reciprocidad que había en aquel entonces entre la Sría. de Trabajo 

y Previsión Social y el I11stituto Mexicano del Seguro Social uni-

dos en un solo prop6sito que cualquier Riesgo Profesional de los -
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trabajadores sea do inmediato conocido por el Instituto Mexicano -

del Seguro Social. 

IX.- En los casos do recupcraci6n del trabajador además de

lAs disposiciones de osta Ley sobre disminuci6n o t6rmino de la ~ 

pensi6n, sa aplicará lo dispuesto al respecto por la Ley Federal -

del Trabajo. 

El articulo 36 do la Ley del Seguro Social establece que -

''Solo a falta de esposa legitima tendrá derecho a recibir la pen-

si6n saf\alada en al articulo 37 fracci6n VII bO, la mujer con quien 

el asegurado vivi6 como si fuera su marido durante los cinco aftos

que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que tuvo hijos, 

siempre que amhoo hubieren permanecido librea de matrimonio duran

te el concubinato, si al morir el asegurado tenía varias concubi-

nas ninquna de ellas gozará de pensi6n". 

El artículo 40 de la citada J,;::.y establece que "Si no exis-

tlere viuda, huérfano ni concubina con derecho a pensión, se pen-

Bionará a cada uno de los ascendientes que dependl.an económicamen

te del asegurado, con una cantidad igual al veinte por ciento de -

la pensi6n que hubiese correspondido al asegurado, en el caso de -

incapacidad total permanente. 

El articulo 41.- Establece que tratándose de la cónyuge o -

la concubina la p<:nuión so pagar5. mientras no contraigan nupcias -

entre en concubinato. la viuda o la concubina pensionadas que con

traiqan matrimonio recibirán una suma global equivalente a tres 

anualidades de la pensión otorgada. En la exposición de motivos de 
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la Uly cstabled.a lo sigui.ente: 

En los casos de muerte del trabajador asegurado a conaecuerr 

cia de riesgo profesional, se otorgan pensiones a la viuda y a los 

hu6rfanos; a aquélla mientras permanece en estado de enviudez, y a 

estos en tanto son menores do 16 afloa o mayores de esta edad, si -

se encuentran totalmente incapacitados. A falta de esposa leg1tima 

del asegurado, tiene tlcrccho a recibir la pensión correspondiente

la concubina. entendiéndose por tal da acuerdo con lo que estable

ce el artículo 1635 del C6digo civil p.1ra el Distrito y Territo- -

rioe Federales, la mujer con quién el asegurado vivió como si fue

ra su marido durante los cinco afios que precedieron iruncdiatamcntc 

a su muerte, o con la que tuvo hijoe, siempre que ambos hayan per

manecido librea de matrimonio durante el concubinato. La protec- -

ci6n a la concubina se establece atendiendo a una realidad aocial

del medio mexicano que consiste en que una gran cantidad de traba

jadores mantiene una situación do unión conyugal y libre y no re-

gistrada legalmente. 

cuando no existen viuda, huérfanos ni concubina con derecho 

a pensi6n, ésta se otorga en la proporción que la iniciativa sefta

la, a los ascendientes que dependí.an económicamente del asegurado

fallccido. 

La protecci6n en la forma de pensiones que so pagan a quie

nes dependian económicamenb~ del obrero que muere constituye una -

importante innovación de positivos efectos sociales por medio del

cual se logrará uno de los objetivos eGencialcs del seguro que cO!!, 
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sisten en evitar que la realización del riesgo reporcuta angustiQ 

samentc en la base económica de las familias proletarias • . 
5.- Fijación de laa cuotas que deben cubrir los Patrones @ 

ra el Seguro de Riesgos Profesionales. 

El articulo 43 de la multicitaclá I~y establece que las CUQ 

tas que deben cubrir los patrones para el Seguro de Riesgos Prof~ 

sionales se fijarán en la proporción al monto de los salarios que 

pagan y a los riesgos inherentes a la actitud de la negociación -

que se trate. 

El articulo 44 de la multicitada ~y establece que "Para -

los efectos de la fijaci6n de las cuotas del seguro de accidentes 

de trabajo y enfermedades profesionales un reglamento especial d~ 

terminará las clases de riesgos y los grados durante cada una de-

ellas. 

La determinaci6n de clases que haga el citado reglamento -

canprenderá una lista de diversos tipos de actividades y ramas in 

dustriales catalogándolas en raz6n de la mayor o menor peligrosi-

dad a que estén expuestos sus trabajadores y asignando a cada uno 

de los grupos que formen dicha lista una clase determinada. 

Para hacer esta clasi.fica9ión en el reglamento se tomará -

en cuenta el tipo de empresa, la actividad a la que se dedica, el 

número de trabajadores, etc. 
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6.- Las Cor\diciones do excepci6n de la profosionalidad que 

se aplican a los accidentes de trabajo y que son: 

a) Embriaguez 

b) Intoxicaci6n por drogar enervantes 

e) Rif\a 

d) Intento de suicidio 

e) Sirnulaci6n 

Cando el riesgo realizado en las condiciones antes seftala

das produzca como consecuencia la muerte del asegurado, los fami

liares de éste tendrán los derechos que otorga el presente capit~ 

lo. Articulo 58. J.S. Social. 

El articulo 46 de la multicitada I~y establece lo siguien

te: El Patr6n que, en cu.mplimiento de la presento UJy, haya aseg~ 

rado contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a 

los trabajadores a su servicio, quedará relevado del cumplimiento 

de las obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos profe-

sionales establece la Ley Federal del Trabajo. 

El artículo 47, de la Lay, s. Social establece que "En los 

casos en que se pruebe que el accidente fue producido intencional 

mente por el patr6n, por si o por medio de tercera persona, o que 

aqu~l incurri6 en culpa grave o descuido dando causa al siniestro, 

el instituto satiafará al asegurado las prestaciones en servicio, 

en dinero y en especie que esta ley establece, poro el patr6n es

tará obligado a restituir íntegramente i!l instituto las erogacio-
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nes que éste haya hecho por tales conceptos. 

e) DEL TRABllJO DE !l\S MUJERES y DE ros MENORES: 

En el capitulo VII, de la Ley Federal del Trabajo de 193l,

estableci6 por primera vez una rcglamentaci6n protectora de las m~ 

jeres y nUios. 

El artículo 106 de la citada Lay, establece "Queda prohibi

do, respecto a loa menores de diaciscis afioe: 

I.- El trabajo en expendio de bebidas embriagantes do cona~ 

mo inmediato y en las casas de asignaci6n, y 

II.- Ejecutar labores peligrosas e insalubres. 

El articulo 107 do la r.cy Federal del 'rrabajo establece 

woueda prohibido rospecto de las mujeres: 

r.- El trabajo en expendios de bebidas embriagantes de con

sumo inmediato, y 

II.- ra ejocuci6n de labores peligrosas o insalubres, cuan

do a juicio de la autoridad competente se hayan tom'ldo todas las -

medidas e instalados todos los aparatos necesarios para su debida

protecci6n. 

El articulo 100 de la multicitada Ley nos define las labo-

res peligrosas¡ 

I.- El engrasado, limpieza, revisión y reparación de máqui

nas o mecanismos on movimiento. 

II.- cualquier trabajo con sierras automáticas, circulares

º de cinta, cizallas, cuchillos cortantes, martincses y demás apa-
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ratos mecánicos cuyo manejo requiera precauciones y conocimientos

especiales: 

III.- Los trabajos subterráneos y submarinos; 

rv.- la fabricaci6n de explosivos, fulminantes, substancias 

inflarnablos, metales alcalinos y otras semejantes, y 

v.- Los demás quo cspoc1fiqucn laa leyes, sus reglamentos,

los contratos y los reglamentos interiores de trabajo. 

El articulo 109 de la citada IJJy, define a las labores ins~ 

lubres: 

r.- IAa que ofrezcan peligro de envenenamiento, como el ma• 

nejo de substancias t6xicas o el de materias que las desarrollen; 

II .- •roda operación induntrial en cuya ejecución se despre!l 

dan gases o vapores de etéreos o emanaciones nocivas; 

III.- cualquier opcraci6n en cuya ejecuci6n se desprendan -

polvos peligrosos o nocivos: 

IV.- Toda opcraci6n que produzca por cualquier motivo hume

dad continua, y 

v.- Las de.más que espec!fiquen las leyes, sus reqlamentos,

los contratos y los reglamentos interiores de trabajo. 

El articulo 110 de la multicitada Ley establece "Las muje-

res durante los tres meses anteriores al parto, no desempeftarán -

traba.jos que exijan esfuerzo f!aico considerable. 

Si transcurrido el mes de descanso a que se refiere el ar-

tículo 79, se encuentran imposibilitadas para reanudar sus labores, 

disfrutarán de licencia que, salvo convenio contrario, será sin 92 
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ce de salario por todo el tiampo indispensable para su restablec! 

miento, conservando Bll empleo y los derechos adquiridos conforme

al contrato. 

En los eatablecimientos en que trabajen nás de 50 mujeres, 

los patronos deberán establecer una guardería infantil. El regla

mento respectivo determinará los casos en que se haga necesaria -

la quardorta, las condiciones on que deba funcionar y los servi-

cios que deba cubrir. 

d) DE !AS OBLIGlÍCIONES DE IDS PA'rRONOS: 

El capitulo VIII de la Ley Federal del Trabajo de 1931, se 

establece que obligaciones tienen loa patrones a consecuencia del 

contrato de trabajo que tiene con sus trabajadores. 

Sel\alaremos desde nuestro punto de vista que obligaciones

se encontrarían relacionadas con la previsión social. 

El articulo lll de la citada ley, establece son obligacio

nes de los patrones: 

III. En toda negoc iac i6n agrícola, industrial, minera o - -

cualquiera otra clase de trabajo, los patrones estarán obligados

ª proporcionar a los trabajadores habitaciones cómodas e higiéni

cas, por las que podrán cobrar rentaa que no excedan del medio -

por ciento mensual del valor catastral de las fincas. Si las neg2 

ciaciones estuvieren situadas dentro de las poblaciones y ocupa-

sen un n6mero de trabajadores mayor de cien, tendrán esta· obliga

ci6n. 
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El Ejecutivo Federal y las de las entidades federativas, en 

su caso, atendiendo a las necesidades de los trabajadores, a la 

clase y duraci6n del traba.jo, al lugar de su cjccuci6n y a las po

sibilidades econ6micas de los patronos, expedirán un reglamento P2. 

ra que los patrones cumplan esta obligación. 

IV.- Instalar, de acuerdo con los principios de higiene, 

las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que deban eje

cutarse los traba.jos. En la instalaci6n y manejo de las maquina- -

rias de las minas, drenajes, plantaciones insalubres y otros con-

tros de traba.jo, perjuicio al trabajador, procurando, en cuanto -

sea posible, que no se desarrollen enfermedades epidémicas o infc~ 

ciosas y organizando el traba.jo de modo que resulte para la salud

y para la vida del trabajador la mayor garantía compatible con la

natu:raleza de la negociaci6n; 

v.- Observar las medidas adecuadas y las que fijen las te-

yes, para prevenir accidentes en el uso de maquinaria, instrwncnto 

o material de traba.jo y disponer en todo tiempo de medicinas y útl 

les indispensables para la atenci6n de cualquier caso pato16gico -

que se presente a los obreros durante el ejercicio de sus labores, 

a juicio de las autoridades sanitarias del lugar, y en su defecto

ª juicio del médico de la empresa }.A.'lra que oportunamente y de una

manera eficaz, se presten los primeros a~xilios; debiendo dar, de.!! 

de luego, aviso a la autoridad competente de cada accidente que -

ocurra en la negociaci6n. 
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VI. cubrir las indemnizaciones por loe accidentes que su-

fran los trabajadores con motivo del trabajo o a consecuencia de-

61, y por las enfermedades profesionales que los mismos contrai-

c¡an en el trabajo que ejecutan o en el ejercicio de la profesi6n

que dosampef'icn. 

VI r. En toda negociaci6n a9r!cola, indL1Strial, minera o -

cualquiera otra clase de trabajo, los patronos estarán obligados

ª establecer y sostener escuelas elementales en beneficio de los

hijos de los trabajadoras, cuando dichas negociaciones estén ai-

tuadas a má.s da 3 kil6rnatros de las poblaciones y siempre que el

nlímero de nif'ios en edad escolar sea mayor de veinte. 

La educaci6n que se imparta en esos establecimientos so S,!! 

jetará a los programas oficiales de las escuelas de la federaci6n 

y los maestros serán designados por las autoridades escolares fe

derales. Los sueldos no serán menores que los atribuidos a los ~ 

1n11estros en las escuelas de igual categoría que sostenga el 90- -

bierno federal. 

VIII.- Reservar cuando la población fija de un centro rural 

de trabajo no exceda de 200 habitantes, un espacio de terreno no

menor de 5,000 M2. para el establecimiento de mercados públicos,

edificios para los servicios municipales y centros recreativos, -

siempre que dicho centro de trabajo esté a una distancia no menor 

de cinco kil6metros de la población más próxima; 

XVII. Permitir la inspecci6n y vigilancia que las autoric:Je. 
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des del trabajo practiquen en su cntablecirniento para cerciorarse 

del cumplimiento de las disposiciones de esta .uiy y darles los i~ 

fonnas que a ase efecto sean indispensables, cuando lo soliciten. 

Los patronos podrán exigir a los inspectores o comisionados que -

les muestren sus credenciales respectivas y les den a conocer las 

instrucciones que tengan: 

XXIV.- En los cortes de piedra, cantera, minas do arena, -

hornoa de calcinación, basalto y fábricas de cemento, observar -

los reglamentos de policia y ncguridad expedidos por la Sccreta-

r{a de Trabajo y Previsi6n Social sobre trabajos mineros, fijando 

tales reglamentos en lugares visibles de las minas, cat'lones o no

veles para conocimiento de los trabajadores. 

e) DE I.AS OBLIGACIONES DE r..os TMBAJi\OORES: 

El capitulo IX senala cuales son las obligaciones de los -

trabajadores, en una negociación o en el lugar donde fueron con-

tratados para prestar sus servicios. Seflalaremos las que se rela

cionen directamente con la previsi6n social: 

IX.- Someterse de acuerdo con loa contratos y reqla.mentoa

al solicitar su ingreso al servicio o durante el si lo quiere el

patr6n, a un reconocimiento médico para comprobar que no padecen

alguna incapacidad o enfermedad profesional, contagiosa o incura

ble. 

XII.- Observar las medidas preventivas e higiénicas que -

acuerden las autoridades competentes y las que indiquen los patr51 
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nos para la seguridad y protecci6n personal de los obreros. 

f) DE LOS INSPECTORES DEL TlU\llAJO: 

El capitulo VII establece todo lo relativo a la inapecci6n

de trabajo. 

ta funci6n inspcctiva del trabajo corresponde a los inspec

tores designados por la Secretaria de Trabajo y Previsi6n Social,

para que ejerzan sus funciones en empresas de jurisdicci6n federal, 

y por los ejecutivos locales, para las negociaciones de carácter -

local. 

Por lo tanto los inspectores son autoridades administrati-

vas, ya sean de jurisdicci6n local o federal cuya funci6n es vigi

lar el cumplimlento de los contratos de trabajo y de la Ley y sus

reglamentos asi como prevenir conflictos y riesgos de trabajos, m~ 

diante la visita peri6dica a las negociaciones. 

El articulo 403 de la citada !Jly establece que "los inspec

tores cuidarán de que en todos los centros de trabajo se observen

las disposiciones que sobre higiene y seguridad en los talleres, -

imponen esta Ley y sus reglamentos, aat como las que fijen los de

rechos y obligaciones de trabajadores y patronos, para el efecto -

de que sean aplicadas las sanciones consignadas en el título res-

pectivo. Cuidar'n igualmente de que se respete todos aquellos pre

ceptos cuyo cwnplimiento garantice las buenas relaciones entre pa

tronos y obreros. Asimismo vigilarán que se cumpla la prohibici6n

sobre trabajo nocturno para menores y mujeres, poniendo en conoci

miento de quien corresponda las faltas que anoten para que sean --
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castigadas. 

Por último, están obligados a acatar las instrucciones rel~ 

cionadas con el desempefto do su cargo, que reciban de sus superio-

res jer~rquicos. 

g) ARTICULOS DE Il\ I,EY DE SECR~TARIAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTADO R~ 
IAT!VOS A Il\ SECRET1\RIA DE TRABl\JO Y PREVISION SOCIAL, ANALIZA
REMOS LOS INCISOS REil\TlVOS A PREVISION SOCIAL: 

Articulo 15. A la Secretaria de Trabajo y Previsión Social-

corresponde el despacho do los siguientes asuntos: 

r.- Vigilar la observancia y aplicaci6n de las disposicio--

nea contenidas en el articulo 123 y demás relativos de la constit~ 

ci6n Federal, en la Lay Federal del Trabajo y en sus reglamentos¡ 

VIII.- Estudiar y ordenar las medidas de seguridad e h~gie-

ne industriales para la protecci6n de los trabajadores y vigilar -

su cumplimiento: 

XIII.- Intervenir en los asuntos relacionados con el Seguro 

Social. 

XIV.- Estudiar, proyectar planes para impulsar la ocupaci6n 

en el país. 

h) REGIAMENTO INTERIOn DE lA SECRETARIA DE TRAB.l\JO Y PREVISION SO
CIAL: 

Es de una gran importancia analizar cuidadosamente los de--

partamentos de inspección, Direcci6n General de Previsi6n Social,-

Departamento Médico Consultivo, por la rolaci6n tan estrecha que -

vincula de una n~ncra directa los problemas de provlsi6n social 
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que se presentan en la vida diaria. 

Articulo I. "r.a Secretad.a de Trabajo y Previsión Social -

tendrá a su cargo la direcci6n, estudio y dcapacho de los asuntos

que le encomienda el articulo 11 de la Ley de Secretaria de Estado, 

reformado por decreto de 31 de diciembre de 1940. 

l. Departamento de Inspecci6n. Art{culo 18 establece lo co

rrespondiente a este departamento. 

a) Inspccci6n de centros de trabajo. 

b) Inspccci6n especial del trabajo familiar, del tratajo a

domícilio y las industrias en pequefto, de jurisdicci6n federal. 

c) Formular informes con los resultados de las inspecciones 

proponiendo las medidas que sean necesarias para la protección ge

neral de los trabajadores. 

2. Dirección General de Previsi6n Social, el articulo 34 -

del Reglamento Interior de la Sd.a. de Trabajo y Previsión Social

establece: "tas actividades de cata direcci6n se desarrollarán por 

conducto de las siguientes dependencias: 

a) Departamento de Protecci6n General, 

b) Departamento Médico consultivo, 

e) Departamento de Higiene del trabajo, 

d) Departamento de Seguros Sociales, 

e} Oficina investigadora de la situación de la mujer y meng 

res trabajadores. 

a) El Departamento de Protección General. Dentro de este d~ 

partamento seftalaremos las funciones que desde nuestro punto de 
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vista se relacionan direct:amcnta con la Previsi6n social. 

Art. 36 a este departamento corresponde: 

a) Inspección de centros de trabajo de jurísdicci6n federal 

para vigilar el cumplimiento del reglamento de medidas preventivas 

de'accidontes' do trabajo. 

b) Inspección especial de la industria familiar, del traba

jo a domicilio y de pcqucflas industrias de jurisdicci6n federal ~ 

ra los mismos efectos del inciso anterior. 

e) Estudios sobre accidentes en el trabajo, causas que los

originaron y manera de evitarlos. 

d) Departamento Módico Consultivo. El artículo 38 del cita

do reglamento establece, Se dice: 

d) Formación de cuadros estadísticos sobre accidentes. 

b) Departamento Médico Consultivo. Articulo 37 establece: -

"Este departamento tendrá a su cargo. 

a) Dictámenes sobre accidentes y enfermedades profesionales. 

b) Traducción de escritos extranjeros sobre riesgos profe-

sionalcs. 

c) Resoluci6n de consultas sobre accidentes y enfermedades

profesionales hechas por las diversas dependencias de la Secretaria. 

C) Departamento de Higiene del Trabajo. El artículo 39 del

estado Reglamento establece: "corresponde a este departamento: 

I. Inspección do centros de trabajo, de jurisdicci6n fede-

ral para vigilar el cwnplimiento de lo presente en el reglamento -

de Higiene del Traba jo, 
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II. Fijaci6n de plazos a las empresas para la implantaci6n

de medidas da higiene que, do acuerdo con las Actas do inspección, 

se consideren nccesariog. 

III. Propaganda sobre Higiene del Trabajo. 

'• ~) O~partamcnto de Seguros Sociales. El arttculo 39 dol Es

tado reglamento, establece: "A aste departamento corresponde: 

I.- Estudio do proyecto que so relacionen con ol estableci

miento da Seguros Sociales sobro la vida, invalidez, coaaci6n inv.Q. 

luntaria del trabajo, enfermedades y accidentes, do acuerdo con lo 

ordenado por la fracci6n XXIX dol articulo 123 constitucional; 

E) Oficina investigadora de la situación de la mujer y men.Q_ 

res trabajadores. 

El artículo 40, dol citado reglamento dispone: ttA esta ofi

cina corresponde: 

I.- Vigilancia de las condiciones de higiene en que traba-

jen las mujeres y los menores en las fábricas, as1 como de los sa

larios que reciban; 

II.- Vigilar al cumplimiento de lo prevenido por el regla-

mento de labores peligrosas e insalubres; 

III.- Formular reglamentaciones específicas de trabajo de -

las mujeres y menores, de acuerdo con el art{culo 13 conatitucio-

nal. 



IA PREVISION SOCIAL fil!. .U\ LEY FEDERAI, Q!i TRABllJO DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA "1970" X.fil! IJ\ l.EY DEL SEGURO 
SOCIAL DE 1973 !;!i !Q REl/\TIVO AL SEGURO .!?.§. RIESGO -

DE TRABllJO. 

a) Riesgos de Trabtijo. 

b) Seguro de Riesgos de Trabajo. 

e) Obligaciones de loa Patrones. 

d) Obligaciones de los Trabajadores. 

e) Trabajos de las Mujeres. 

f) Trabajo de los menores. 
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lA PREVISION ~ !lli IA Y'ri. FEDERAL DE TRJ\BllJO DE 
MIL NOVECIENTOS SETENTA "1970" X.EN !fi LEY DEL SEGURO 

SOCIAL DE ill1 EN l.O RE!/\1'IVO AL SEGURO DE RIESGO 
DE TRJ\ BAJO. 

a) RIESGOS DE TRABl\JO: 

ta Lay del Trabajo de 1970 desarrolla la teorfa del riesqo-

de la empresa y olvida la qua tuvo por objeto poner a cargo del ~ 

trono la responsabilidad por accidentes y enfermedades que sufric-

ran los operarios con motivo de la profcsi6n, seg6n la Exposici6n-

de Motivos de dicho ordenamiento y cuyo pensamiento es muy pareci-

do al del doctor de la Cueva, Lo importante: el riesgo de la empr~ 

sa, no del oficio que dcsemponara. De aquél ano do 1931 a nuestros 

dí.as se han transformado radicalmente las ideas: la doctrina y la-

jurisprudencia pasaron de la idea del riesgo profesional a la lla-

mada actualmente "riesgo de la empresa", De acuerdo con esta doc--

trina y la empresa debe cubrir a los trabajadores sus salarios, --

salvo los casos expresamente previstos en las leyes, y además está 

obligada a reparar los daños que el trabajo, cualesquiera que sea-

su naturaleza y las circunstancias en que se realiza, produzca en-

el trabajador. De esta manera se ha apartado definitivamente la --

vieja idea del riesgo profesional: "la responsabilidad de la empr~ 

sa por los accidentes y enfermedades q•e ocurran a los trabajado--

res es de naturaleza puramente objetiva, pues deriva del hecho mi~ 
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mo de su funcionamiento" • (36) 

En la exposici6n de motivos de la Ley Federal del Trabajo -

de 1970, estableci6 lo siguiente: 

"La teoria del riesgo profeBional se inició en el siglo pa-

sado y tuvo por objeto poner a cargo del empresario la responsabi-

lid.ad por los accidentes y enfermedades que sufrieran los trabaja-

dores con motivo de la profesi6n que descmpefiaran. Oc aquélla épo-

ca a nuestros dtas se han transformado radicalmente las ideas: la-

doctrina y la jurisprudencia pasaron de la idea del riesgo profe--

sional a la del riesgo de autoridad, pilra concluir en lo que se --

llama actualmente "riesgo de la empresa". De acuerdo con esta doc-

trina la empresa debe cubrir a los trabajadores sus salarios, sal-

vo los casos expresamente previstos en las leyes, y además, está -

obligada a reparar los daftos que el trabajo, cualesquiera que sea-

su naturaleza y las circunstancias en que se realiza, produzca en-

el trabajador. De esta manera, se ha apartado definitivamente la -

vieja idea del riesgo profesional: la responsabilidad de la empre-

sa por los accidentes y enfermedades que ocurran a los trabajado--

res, es de naturaleza puramente objetiva, pues deriva del hecho --

mismo de su funcionamiento. El profesor francés Jorge Ripert acuñó 

una f6rmula precisa para establecer el cambio operado en las ideas: 

"el problema se ha desplazado de la responsabilidad a la repara- -

(36) l\RCE CJ\NO GUSTAVO. De los Seguros sociales a la Seguridad So
cial. Pag. 127, 
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ci6n. Por tanto, ya no importa preguntar si existe alguna rospons! 

bilidad subjetiva directa o indirecta, sino que es suficiente la -

existencia del dal'lo para que el obrero tenga derecho a la ropara-

ci6n. !a democracia moderna repudia la regulaci6n del derecho ci-

vil, que funda la responsabilidad sobre la falta cometida, en pri

mer t6rmino, porque la prueba de 1 dal'lo tiene algo de diab6lica, y

en segundo lugar, porque pone ol riesgo a cargo de quien no tiene

intervenci6n alguna en su crcaci6n y en quien no recibe los benofi 

cios que ln prod.ucci6n concede a 1 creador dol riesgo; la concien-

cia democrática, concluye Ripcrt, exige que no se hable más de re~ 

ponsabilidad, sino do rcparaci6n, esto es, el derecho contemporá-

neo resuelve el problema contemplando a la vtcti.ma y no al autor -

del dal'lo y, en consecuencia, cato impone a la empresa la obliga- -

ci6n de repararlo". 

El profesor Gast6n Mor!n reforz6 las anteriores ideas al ds 

cir que: ~ia responsabilidad por los accidentes de trabajo descan

sa en el derecho del obrero a la existencia, por lo que tiene su-

justificación en sí mismo, esto es, tiene su fundamento en la pre

sencia del trabajador, cuyo derecho a la existencia debe serle as~ 

gurado". 

La primera consecuencia que se traduce de lo expuesto con-

siste en el cambio de terminolocJia: en el Proyecto se habla de - -

riesgos de trabajo y enfermedades de trabajo. La segunda consccuen 

ciA se relaciona con las definiciones de los conceptos que se aca-
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ban de mencionar: los riesgos de trabajo son los accidentes y on-

fermcdades a que están expuostos los trabajadores en el ejercicio

º con motivo del trabajo. l~ definición do accidente se simplifica 

y so puso en armonía con las ideas dol Proyecto: os toda lesión o~ 

gánica o perturbaci6n funcional, inmediata o posterior, o la muer

te, producida repentinamente en ejercicio o con motivo del traba-

jo, cualesquiera que sea el lugar y el motivo del trabajo, cuales

quiera qua sea el lugar y el tiempo en que éste preste: en esta d~ 

flnici6n conviene hacer rcoaltar dos circunstancias; primero, quo

la dcfinici6n considera como lugar de trabajo no aolamcntc los lu-

9arcs cerrados en que está instalada la empresa, El articulo 475 -

define la enfermedad de tra~~jo como el estado patológico derivado 

de la acci6n continuada de una causa que tenga au origen o motivo

en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea obligado a 

prestar sus servicios: en consecuencia, las enfermedades del tral:Ji!. 

jo, pueden servir y derivnrsc de dos circunstancias, del trabajo -

mismo o del medio en que el trabajador ae ve obligado a prestar 

sus servicios. ta definición, por lo demás, ya estaba impHcita en 

la de la ~Y Federal del Trabajo vigente. Si se analizan cuidados~ 

mente las transform.~cioncs de la doctrina en ol campo de los ries

gos de trabajo, se notará que la evoluci6n ha sido más rápida en -

la idea de accidente de trabajo y que, por el contrurio, la idea -

de las enfermedades de trabajo hab1a permanecido en cierta mcdida

estática; al poner de relieve la doble causa de las enfermedades -
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de trabajo, se ha querido equiparar las dos maneras de ser de los-

riesgos de trabajo. 

El articulado del Proyecto es, en general, paralelo al de -

la legislación vigente, pero se introducen en 61 importantes modi-

ficaciones, de las que se distinguen las siguientes: el articulo -

487 establece las prestaciones que deben recibir los trabajadores-

victimas de un riesgo; a la enumeración de la lc9ialaci6n vigente, 

el Proyecto agrega el derecho de los trabajadores a su rehabilita-

ci6n a su hospit~lizaci6n y a los aparatos de prótesis y ortopedia 

necesarios. ta vida contemporánea exige, además de la curación de
t 

las victimas de un accidente o de una enfermedad, que se les ayudo 

para que puedan rehacer su vida, mediante su rohabllitaci6n y el -

uso de los aparatos adecuados. 

Una segunda consecuencia se relaciona con las causas exclu-

yentes de responsabilidad¡ el articulo 316 de la Ley senala la - -

fuerza mayor extral"ia al trabajo como una de ellas. Para suprimir--

la, se torn6 en consideraci6n, primeramente, que el concepto, "fue!. 

za extral"ia al trabajo" ha suscitado numerosas controversias; en ª.! 

gundo lugar, que la idea del riesgo de empresa pone a cargo de - -

ella los accidentes que ocurren en tanto el trabajador está bajo -

la autoridad del patr6n prestándole sus servicios, y finalmente, -

que se trata de una supervivencia del principio de la responsabili 

dad por culpa.. 

Una tercera modificación se refiere a los riesgos de traba-
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jo que se originan, no s6lo por la actividad de la empresa, sino -

además, por la falta inexcusable del patr6n. En los casos de ries

go de trabajo, la indcmni~1ci6n que ao paga a los trabajadores no

es total, sino parci.al, precisamente porque se trata de una respon 

sabilidad objetiva; pero cuando hay falta inexcusable del patr6n,

si, a ejemplo, no adopta las medidas adecuadas para evitar los ac

cidentes, a la responsabilidad objetiva se agrega otra de natural~ 

za subjetiva, raz6n por la cual se agrega aumentando la indcmniza

ci6n en un 25% cuando concurre la falta inexcusable del patrón. 

una cuarta modificación consiste en la doterminaci6n de los 

beneficiarios en los casos de muerte. El Proyecto adoptó los crit~ 

rios consignados en la Ley del Seguro Social. Según ya se explic6-

en un p.irrafo anterior, las normas sobro los riesgos de trabajo -

tienen un carácter transitorio, pues en la medida en que se extien 

da el Seguro Social, va desapareciendo la aplicaci6n de las dispo

siciones de la Ley; por esta raz6n, se consider6 conveniente apro

ximar la Ley a las normas de la seguridad social. 

la quinta modificaci6n se relaciona con la fijaci6n de los

salarios, en el aspecto que se conoce con el nombre de salario to

pe¡ la le9islaci6n vigente, fija la suma de $25.00 diarios como s~ 

!ario máximo, soluci6n que no parece justa y que tiene además el -

inconveniente de no considerar ni las variaciones de los salarios

ni las que se producen en el costo de la vida. El articulo 486 - -

adopta un criterio distinto, el ¡;¡1lario máximo sorá el equivalente 
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al doble del salario mínimo en el lugar de prcstaci6n de trabajo,-

lo que significa que en el Distrito Federal, donde el salario mí.ni 

mo es de $28.25 diarios, el salario máximo será do $56.00, en tan-

to que en Baja California, en dodc el salario mínimo os do $40.00, 
. 

el salario máximo será de $80.00 diarios. Por lo tanto, si un tra-

bajador en Baja California percibe $80.00 o menos, tendrá derecho-

a que se pague integro au salario, pero si ésto es mayor de $BO.OO 

sólo percibirá esta cantidad. En el mismo precepto se dispone, to-

mando en considcraci6n que en algunas de las zonas ccon6rnicas en -

que estA dividida la República, el salario mínimo es reducido, que 

cuando el dobla de ésto sea inferior a $50.00, esta suma será el -

salario tope, 

La designación de los m6dicos de las empresas ha suscritado 

diferentes problemas: los empresarios sostienen que el derecho de-

designarlos corresponde necesariamente al patr6n, pero los trabaj~ 

dores 1 por su parte, afirman que los médicos así designados no son 

una garantía suficiente, porque es indispensable que el enfermo --

tenga cierta confianza con el médico. El Proyecto se coloc6 en una 

posici6n intermedia: los médicos serán designados por las empresas, 

pero los trabajadores podrán formular oposición motivada, en la in 

teligencia de que si las partes no llegan a un acuerdo, debe resol 

ver la Junta de Conciliación y Arbitraje. 

El Proyecto modifica las tablas de enfermedades de trabajo-

y devahrnci6n de incap<tcidades: las contenidas en la I..ey vigente -
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provienon do las tablas francesas posteriores a la Primera Guerra-

Mundial, por lo tanto, do una 6poca en que la medicina del trabajo 

tenía, todavía, un carácter cmpirico. El tránsito do la medicina -

emp[rica a la medicina cient1fica exigió la revisión de las tablas, 

a fin de ponerlas en concordancia con los datos más recientes. En-

consecuencia, se aumcnt6 el número de enfermedades de trabajo, do-

conformidad con la experiencia y con los datos de la ciencia médi-

ca de nuestros d1as; y se modificó la terminología, para ponerla--

igualmente en concordancia con la que actua lmcnte se usa. 

De la misma manera, y previa consulta con los m6dicos mexi-

canoa especializados en estas cuestiones, se roform6 la tabla de -

valuación de incapacidades, aumentando el nfunero de las incapacid!_ 

des y reformando los porcentajes, a efecto de que, en ocasión da -

cada accidente o enfermedad, se pague a los trabajadores una indem 

nizaci6n justa". (37) 

El artículo 472 de la Ley Federal del Trabajo establece que 

las disposiciones del título no~no, relativo a riesgos de trabajo, 

se aplican a todas las relaciones de trabajo, incluidos los traba-

jos especiales, con la limitaci6n consignada en el artículo 352, -

referente a los talleres familiares. 

Conforme a lo dispuesto por el art1culo 46 de la Ley del S~ 

guro Social, el patrón qu~ en cumplimiento de dicha Ley asegure 

contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a los -

( 3 7) TRUEBJ\ URBINI\ A LBEHTO, TRUEBJ\ BARREIUI JORGE. Nueva Ley Fede-
ra l del Trabajo Reformada. 
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trabajadores a su servicio, quedará relevado del cumplimiento do -

las obligaciones y responsabilidades que por riesgos profesionales 

establece esta Ley. 

Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que-

están expuestos loe trabajadores en ejercicio o con motivo del tr~ 

bajo. 

Accidente do trabajo es "toda lesi6n orgánica o perturba- -
... 

ci6n funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida ro--

pentinamcntc en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualesquiera-

que sean el lugar y el tiempo en que se preste". 

Quedan incluidos en la dofinici6n anterior los accidentes -

que se produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su -

domicilio al lugar del trabajo y de ésto a aquél. 

Enfcrmod.1d do trabajo es todo estado patol6gico derivado de 

la acci6n continuada da una causa que tenga su origen o motivo en-

el trabajo o en el medio en que el trabajador ee vea obligado a --

prestar sus servicios. 

Serán consideradas en todo caso enfermedades de trabajo las 

conei9nadas en la tabla del arttculo 513. 

La tabla a que se refiero el articulo 513 es muy amplia y -

en su punto 122 considera hasta la sifilis como enfermedad de tra-

bajo, para los sopladores de vidrio (accidente primario bucal) y -

médicos, enfermeras, mozos de anfiteatro (accidente primario en --

las manos). 
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Incapacidad temporal es la pérdida de facultades o aptitu-

des que imposibilita parcial o totalmente a una pcraon<i para desem 

penar su trabajo por algún tiempo. 

Incapacidad permanente parcial es la disminuci6n de las fa

cultades o aptitudes de una persona ~1ra trabajar. 

Incapacidad permanente total es la pérdida do facultades o

aptitudcs de una persona que la imposibilita para dcsempenar cual

quier trabajo por el resto de su vida. 

Para determinar las indcmnizaclones a que se refiere ose t!. 

tulo, se tomará como base el salario diario que perciba el trabaj~ 

dor al ocurrir el riesgo y los aumentos posteriores que correspon

dan al crnpctlo que descmpcl'laba, hasta que se determine el grado de

la incapacidad, el de la fecha en que se produzca la muerte o el -

que percib!a al momento de su separación de la empresa. 

Las prestaciones que integran el salario, como primas, gra

tificaciones, etc., no se toman en cuenta para fijar las indernniz!! 

ciones a que so refiere este título. 

El articulo 485 expresa que la cantidad que se tomo como b:2_ 

se para el pago de las indemnizaciones nunca podrá ser inferior al 

salario mínimo y el 486 previene que para determinar las indemniza 

cianea a que se refiere este Título, si el salario que percibe ol

trabajador excede del doble del salario mínimo de la zona econ6mi

ca a la que corresponda el lugar de prestación del trabajo, se con 

siderará esa cantidad como salario máximo. Si el trabajo se presta 
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en lugares de diferentes zonas econ6micaa, ol salario máximo será

el doble del promedio de los salarios máximo será el doble del prQ 

medio de los salarios mínimos respectivos. 

Si el doble del salario mínimo de la zona económica de que

se trate es inferior a cincuenta pesos, se considerará esta canti

dad como salario máximo. 

En la zona ocon6mica 74 del D. F., el salario mínimo es de

$38.00 diarios para el bienio 1972-1973. 

LOs traba~adorcs que sufran un riesgo de trabajo tendrán d!!, 

rccho a: 

I. Asistencia médica y quirúrgica, 

II. Rehabilitaci6n, 

III. Hospitalizaci6n, cuando el caso lo requiera, 

IV. Medicamentos y material de curación, 

v. Los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios; y 

VI. La indemnización fijada en el presente Título. 

En los casos do falta inexcusable del patrón, la indemniza

ción podrá aumentarse hasta en un 25%, a juicio de la Junta de con

ciliaci6n y Arbitraje. Hay falta inexcusable del patr6n1 

I. Si no cumple las disposiciones legales y reglamentariaa

para la prevención de los riesgos de trabajo, 

Ir. Si habiéndose realizado accidentes anteriores no adopta 

las medidas adecuadas para evitar su repetición, 

III. Si no adopta las medidas preventivas y recomendadas --
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por las comisiones croadas por los trabajadores y los patronos, o

por las autoridades del Trabajo, 

IV. Si los trabajadoroo hacen notar al patr6n el peligro -

que corren y éste no a~opta las medidas adecuadas para evitarlo, 

v. si concurran circunstancias análogas, de la misma grave-

dad a las mencionadas en las fracciones antorlprcs. 

En esto supuesto aunque el trabajador se encuentre asegura-

do el patr6n tendrá que cubrir el aumento que fije la Junta por la 

falta inexcusable en que incurri6. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad tempo- -

ral, la indcmnizaci6n consistirá en el pago íntegro del salario -

que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de traba-

jar. Este pago se hará desde el primer día de la incapacidad. 

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad no está el

trabajador en aptitud de volver al trabajo, 61 mismo o el patr6n -

podrá pedir, en vista de los certificados médicos respectivos, de

los dictámenes que se rindan y de las pruebas conducentes, se re-

suelva si debe seguir sometido al mismo tratamiento médico y gozar 

de igual indemnizaci6n o procede declarar su incapacidad permanen

te con la indemnizaci6n a que tenga derecho. Estos exámenes podrán 

repetirse por cada tres meses. El trabajador percibirá su salario

hasta que se declare su incapacidad pennanente y se determine la -

indemnizaci6n a que tenga derecho. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad permanen. 
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te parcial, la indemnizaci6n consistirá en el pago del tanto por -

ciento que fija la tabla de valuaci6n do incapacidades calculado -

sobre el importe que dcbcria pagarso ai la incapacidad hubiese si

do permanente total. Se tCllnará el tanto por ciento que corresponda 

entre el m.iximo y el minimo entablocidos, tomando en consideraci6n 

la edad dol trabajador, la importancia de 'la incapacidad y la ma-

yor o menor aptitud para ejercer actividades remuneradas, semejan

tes a su profesi6n u oficio. se tomará asimismo en consideración -

si al patr6n se ha preocupado por la rcoducaci6n profesional del -

trabajador. 

Si la incapacidad parcial consiste en la pérdida absoluta -

de las facultades o aptitudes del trabajador para descmpenar su -

profesión, la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje podrá aumentar la

indcmnizaci6n hasta al monto de la que corrospondoria por incapac! 

dad permanente total, tomando en consideraci6n la importancia de -

la profesión y la posibilidad de desempcftar una de categorta simi

lar, susceptible de producirle ingresos semejantes. 

El patr6n no estará obligado a pagar una cantidad mayor de

la que corresponde a la incapacidad permanente total aunque se re& 

nan ni.is de dos incapacidades. 

Si el riesgo produce al trabajador una incapacidad pcrmanen 

te total, la i.ndemni?..ación consistirá en una cantidad equivalente

al importe de mil noventa y cinco días de salario. 

El patrón está obligado a reponer en su empleo al trabaja--
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dor que sufri6 un riesgo de trabajo, si está capacitado, siempre -

que se presente dentro del ano siguiente a la fecha en que se de--

te:cmin6 su incapacidad. 

No ea aplicable lo dispuesto en el párrafo anterior si el -
. 

trabajador recibió la indemnizaci6n por incapacidad permanente to-

tal. 

En la práctica es muy dificil quo se dé cumplimiento a esta 

disposici6n por los problemas que implica la reposición del traba-

jador en su empleo. ¿En qu6 situaci6n queda el trabajador que sub~ 

tituy6 al accidentado?. El patr6n podrá prescindir de los servi- -

cios de dicho trabajador sin responsabilidad si la Junta ordena la 

reinetalaci6n del trabajador incapacitado. 

El art. 500 establece que cuando el riesgo traiga como con-

secuencia la murte del trabajador, la indemnización comprenderá: 

I. Dos meses de salario por concepto de gastos funerarios y, 

II. El pago de la cantidad que fija el articulo 502. 

Dicho precepto pugna con lo establecido por el articulo 46-

de la !Ay del Seguro Social, en cuanto otorga dos meses de salario 

para gastos funerarios, en lugar de uno~ los familiares del traba-

jador fallecido tratarán de reclamar del patr6n el mes de indemni-

zaci6n, y el patr6n se excepcionará con base en lo dispuesto por -

el articulo 46 por el cual se surogan las obligaciones al IMSS. 

Tendrán derecho a recibir la indemnizaci6n en los casos de-

muerte: 
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I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamen

te de la trabajadora y que tonga una incapacidad de 50% o más, y -

los hijos menores de 16 al'los y los mayores de edad si tienen una -

incapacidad do 50% o mh; 

II. Uls ascendientes concurrirán con las personas menciona

das en la fracci6n anterior, a menos que se pruebe que no dopen- -

dian econ6micamonte del trabajador; 

III. A falta de viuda, concurrirá con las personas scf\ala-

das, en las dos fracciones anteriores, la mujer con quien el tra~ 

jador vivi6 como si fuera su marido durante los cinco aftos que pr!_ 

cedieron in.mediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siem 

pre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el 

concubinato, pero ei al morir el trabajador tenia varias concubi-

nas, ninguna de ellas tendrá derecho a la indamnizaci6n; 

IV. A falta de viuda, hijos y ascendientes, las personas 

que dependendían económicamente del trabajador concurrirán con l.a

concubina que reúna los requisitos sefialados en la fracción ante~ 

rior, en la proporción en que cada una dependía de él; y 

v. A falta de las personas mencionadas en las fracciones ª!!. 

teriores, al Instituto Mexicano del Seguro Social, 

Al IMSS se le considera como beneficiario de los trabajado

res que carezcan de familia. 

En caso de muerte del trabajador, la indemnización que co-

rresponda a las peraonas mencionadas será la cantidad equivalente-
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al importe da setecientos treinta días de salario, sin deducir la 

indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que 

estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal. 

Sigue en vigor la tésis de Jurisprudencia 135 del ap6ndice 
. 

1917 65 de la cuarta sala da la s.c. de Justicia. 

Da acuerdo con al articulo 504 los patrones tienen las - -

obligaciones especiales siguientes: 

I. Mantener en el lugar de trabajo los medicamentos y mat~ 

rial de curaci6n necesarios para primeros auxilios y adiestrar --

personal para que loa prcste7 

11. cuando tengan a su nervicio más de cien trabajadores,-

establecer una enfermerta, dotada con los medicamentos y material 

de curaci6n necesarios para la atención médica y quirúrgica de Uf. 

gencia. Estará atendida por personal competente, bajo la direc- -

ción de un médico cirujano. Si a juicio de éste no se puede pres-

tar la debida atención médica y quirúrgica, el trabajador ser4 --

trasladado a la poblaci6n u hospital en donde pueda atenderse a -

su curaci6n7 

III. cuando ténqan a su servicio rala de trescientos traba-

jadores, instalar un hospital, con el personal médico y auxiliar-

necesario: 

IV. Dar aviso de los accidentes ocurridos a la Junta de 

Conclliaci6n permanente, a la de Conciliaci6n y Arbitraje o al 

Inspector del Trabajo, dentro de las setenta y dos horas siguien-
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tes; 

VI. En caso de muerte por riesgo do trabajo, dar aviso a -

las mismas autoridades, tan pronto como tengan conocimiento de - -

ello¡ y 

VII. Proporcionar a la Junta o al Inspector del Trabajo los 

datos y elementos de que dispongan, especialmente los siguientes: 

a} Nombre y dcxnicilio del trabajador y de la empresa 

b) Lugar y hora del accidente 

e) Nombro y domicilio de laa personas que lo presenciaron 

d) Lugar en que está siendo atendido el accidentado 

e) Trabajo que desempeftaba 

f) salario que devengaba 

9) Nombre y danicilio de las personas a quienes pueda co- -

rreeponder la indenmizaci6n en caso de muerte. 

La fracción IlI de este precepto se ha considerado como un

"qa.zapo", ya que de hecho será imposible que cuando una empresa -

tenga a su servicio a más de 300 trabajadores, instala un hospital, 

con el personal médico y auxilios necesarios. Lo anterior en el e!_ 

so en que no exista Seguro Social, pero a6n en tal hip6tesis, ser' 

muy dificil que se pueda cumplir con cata obligación. 

Loa édicoa de las empresas serán designados por los patro

nes. U:>s trabajadores podrán oponerse a la designación, exponiendo 

las razones en que se funden. En caso de que las partes no lleguen 

a un acuerdo, resolverá la Junta de Conciliación y Arbitraje. 
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No hasta que los trabajadores expongan las causas en que 

funden la oposici6n a la dcnignaci6n del médico por parte da la em 

presa. Deben probar su junta causa. (38) 

El articulo 505 de la f.1Jy Federal del Trabajo, establece --

loa medios da las empresas, serán designados por los patrones, los 

trabajadores podrán oponerse a la dasignaci6n, exponiendo las razQ 

nas en que se fundan. En caso da que lao p¡¡rtcs no lleguen a un --

acuerdo, resolverá la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje. 

En el comentario que el maestro Alberto Trueba urbina a es-

te precepto establece claramente que los conflictos que se presen-

ten con motivo de la designación de médicos de las empresas corre! 

pondo dirimirlos a la Junta de Conciliación y Arbitraje, conforme-

a los procedimientos cspocialcs scl'lalados en loa artículos 782 a -

788 de esta Ley. 

Obligacionca que tienen los médicos de las empresas. El ar-

t!culo 506 de la citada !Ay, establece clara y precisamente cuales 

son las obligaciones que tienen los m6dicos dentro de la Empresa.-

y están obligados a: 

I. Al realizarse el riesgo, a certificar si el trabajador -

queda capacitado para rcamidar su trabajo; 

II. A terminar la atención médica, a certificar si el trab!_ 

jador está capacitado para reanudar su trabajo: 

(38) CAVl1ZOS FWRES MJ,TAZl\H. El Derecho del Trabajo en la Teod.a
y en la Práctica. Pag. 551-557. 
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III. A emitir opinión sobre el grado de incapacidad; y 

rv. En caso de muerte, a expedir y certificar lo. ·defunción. 

El arHculo 507 t)stahlccc lo siguiente. El trabajador que -

rehuse con justa causa recibir la atenci6n m6dica y quirfirgica que 

le proporcione. 

El patrón no perderá los derechos que otorga este Título. 

Comisiones de Seguridad e Higiene.- El articulo 509 de la -

Loy Federal de Trabajo, establece la obligaci6n de que en cada em

presa o establecimiento se organicen las comisiones de seguridad e 

higiene que so juzgue necesaria, compuestas por igual nfimero de r~ 

prcscntantcs, de los trabajadores y del patrón para investigar laa 

causas de los accidentas y onfermodadcs, proponer medidas para pr~ 

vcnirlos y vigilar que so cumplan. 

A manera de comentario es indudablemente que el espí.ritu de

eate articulo encuentra sus principios en el derecho mexicano del

Trabajo que destierra para siempre el concepto dol trabajo como -

mercancla y hace de el un derecho y un deber social. ne ahí. puede

dcsprenderse la dispoaici6n de prohibici6n para que ninguna empre

sa pueda funcionar ni hacer uso de instalaciones que pongan en pe

ligro la vida o salud de los tral:iajadorcs: para tal efocto se cst~ 

blezca un verdadero sistema de prevención de examen y de control a 

través de las comisiones mixtas y pormanentes de Seguridad e Higi~ 

ne. 

El articulo 510 de la citada Ley establece "las comisiones-
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a que se refiere el articulo anterior, acrán dcacm¡xitk-u1ao 9ra tuit~ 

mente dentro de las horas de trabajo. 

El articulo 512 do la multicitnda Lc:y establece "en los re

glamentos de esta Ley se determinarán las medidas que deberán ob-

servarse, a fin de que esto se efectúe en condiciones que aseguren 

la vida y la salud de loB trabajadores. (39) 

b)SEGURO DE RIESGOS DE TMMJO: 

En la oxposlc i6n de moti vos de la Nueva Ley del Seguro so-

cia l de 1973, estableci6 lo siguiente en el Seguro de Riesgo de -

Trabajo: 

"la iniciatlva no s6lo sustituye la terminología tradicio-

na l de "Accidentes de 'l'raba jo" y "Enfermedades Profesionales" par

la de "Riesgos de Trabajo", que es la empleada por la vigente L-Oy

laboral, sillO que ampl(a dicho concepto, no restringiéndolo a tra

bajadores subordinados, para comprender a diversos sujetos de ase

guramiento sobre la base de un riesgo socialmente creado, cuyas -

consecuencias, una vez realizado éste, deben ser socialmente coro-

partidas. De esta manera, al darse un siniestro, el mecanismo de -

la solidaridad social auxilia y protege al ser humano afectado en

su salid y en sus ingresos, ya sea un trabajador subordinado o in

dependiente o bien un patr6n individual. 

En materia de riesgos, la iniciativa contiene, entre otras, 

(39) TRUEBA URBINJ\ ALBER'l'O, 'l'RUEBA Dl\RHERA JORGE. Ob, Cit. 
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las siguientes reformas fundamentales en beneficio del ascgurado

y de sus familiares dependientes: 

Derecho de la habitaci6n: 

Eli.llinaci6n del plano mbitno de 72 semanas que sel'lala la -

Ley actual para disfrutar del subsidio en dinero, el cual so oto~ 

gará al asegurado en tanto no sea dado de alta o se declare su irr 

capacidad permanente, parcial o total. 

Aumento en la cuantía de las pensiones por incapacidad pe,!'.. 

mancnto total, q~e en la l.A:!y vigente equivalen al 75% del salario 

medio de cotizaci6n hasta el grupo K y del 66.67% del L en adelan. 

te, por el 8~ del salario cuando 6stc sea hasta de $80.00 dia- -

rios; el 75% cuando alcance hasta $170.00 diarios y el 7CJX, para -

salarios superiores a esta última cantidad. Se mantiene el princ! 

pio de otorgar mayor cuantía a los asegurados de bajo salario, ~ 

ro se beneficia tambi6n a los grupos superiores. 

Aumento proporcional en las cuantías de las pensiones por

incapacidad pennanente parcial. 

Mejoramiento de la pensi6n de viudez, elevándose del 36% -

al 40% de la que hubiese correspondido al asegurado por incapaci

dad permanente total. 

Ampliaci6n del disfrute de la pensión de los huérfanos que 

se encuentran totalmente incapacitados, hasta su recuperación, -

eliminándose el límite de veinticinco anos que como edad máxima -

ee~ala la l.A:!y vigente. Se instituye el término de la pensión de -
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orfandad, un pago adicional de tres mensualidades de la pensión CQ 

rreapondiente. 

Ampliaci6n de los gaatos de funeral, ya que en ningún caso

la prestación será inferior de $1,500.00 ni excederá de $12,000.00. 

Además do las mejoras en especie y en dinero consignadas, -

se recogen las justas demandas de quienes tienen su ~nica fuente -

de ingreso on la pend6n que reciben y, para atenderlas, se dispo

ne que las pcnaioncs por incapacidad permanente, total o parcial -

con un mi.nirno del so;·: de la incapacidad, serán aumentadas cada cin. 

co anos para compensar el deterioro do su poder de compra. El mismo 

beneficio reciben los supervivientes del ascguradc•. 

ta iniciativa sienta las bases para la clasificaci6n de las 

empresas en consideraci6n a su actividad, as{ como p¡tra su ubiaa-

ci6n en los diferentes grados de riesgo, en raz6n directa a la fr~ 

cuencia y gravedad de loa siniestros. Así.mismo, consigna el siste

ma en que habrá de apoyarse el cálculo definitivo para la determi

naci6n de la prima respectiva, lo que permitirá qua en relaci6n -

con el rápido desarrollo de la técnica de producci6n, el Instituto, 

dentro de un equilibrio financiero y una distribuci6n justa de pr! 

mas entre las empresas, cubra las prestaciones de este seguro. 

Complementan este capttulo diversas normas que aclaran el -

concepto, procedencia e integración de los capitales constitutivos, 

para evitar controversias en esta materia. Finalmente, se introdu

cen otros artículos que facultan al Instituto para proporcionar --
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servicios de carácter preventivo, con objeto de reducir al máximo 

los riesgos de trabajo entre la poblaci6n asegurada, coordinándo

se para este efecto con la Secretaria del Trabajo y Previsión so

cial". (40) 

Como correspondo a la importancia hist6rica y a la natura

leza del Seguro Social en México, el primar riesgo que es objeto

de rcglamcntaci6n es ol accidente de trabajo y la cnformedad pro

fesional. Ya hemoa estudiado las caracter1sticaa que, según la -

Ley Federal del Trabajo, lionen los riesgos profesionales y cono

cemos la diferencia entre el accidente de trabajo, en el que la -

instantaneidad do un elemento extremo dotonnina la muerte o la l~ 

si6n ftsica del sujeto, y la onfcnnodad profesional en que es la

perduración de la cxpoaici6n a un medio externo daflino la causa -

de la alteraci6n en la aalud. 

El articulo 49 define el accidente de trabajo (para efec-

tos del Seguro Social) como toda lesi6n orgánica o perturbación -

funcional, inmediata o posterior, o la muerte producida repentin~ 

mente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que sea

el lugar y el tiempo en que se presente. Esta definición es igual 

a la contenida en el articulo 474 de la Ley f'edcral del Trabajo,

lo mismo por elementos de la enfermedad profesional, citados en -

el articulo 50 de la Ley del Seguro Social. 

La identidad de conceptos nos hace pensar que para los - -

efectos del Seguro Social deben tomarse en cuonta las tesis sost.2_ 

(40) ~RENO PADILTA JAVIER. Nueva Ley del Sc9uro Social. 
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nielas por la Suprema Corte de ,lUstlcia de la Nación, sobre todo -

cuando constituyan jurisprudencia. 

También el artículo 49 mencionado so refiere a los accidcil 

tes en tránsito o sea a los que ocurran cuando el trabajador se -

traslada directamente do su domicilio al lugar del trabajo o de -

'ste a aquél. En estos casos es fácil la simulaci6n y por oso de

ben cuidar tanto patrones, como trabajadores, y en este caso el -

Instituto Mexicano del Seguro Social, que se alleguen todos los -

elementos probatorioo quo demuestren que, en un caso dado, el ac

cidente sufrido por el trabajador realmente puede reputarse corno

profcsional. 

ta Ley anterior pretendía obligar a los trabajadores o a -

sus beneficiarios a acudir primeramente ante las autoridades del

Instituto Mexicano del Seguro Social, específicamente ante el con, 

sejo T6cnico, antes de plantear su demanda ante las autoridades -

del trabajo. Afortunaclamcnte la Suprema corte analiz6 este reque

rimiento y lo consider6 inconstitucional, pues los derechos deri

vados de los riesgos de trabajo, emanan directamente de la Consti 

tuci6n General de la República y desde un punto de vista m!s hUJ'll!! 

no no se pueden aceptar las trabas o demoras por trámites aanini~ 

trativos previos y dict6 diversas ejecutorias en tal sentido. En

la nueva Ley nos encontramos acogido el criterio de la corte en -

los artículos 51 y 275 pues ahora es optativo para el trabajador

a9otar el recurso proviamentc, o <1cudir ante la Junta de concili~ 
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ci6n y Arbitraje. Naturalmente qua si el trabajador plantea su re

clarnaci6n ante el Instituto Mexicano del Seguro Social debe enten

derse interrumpida la prescripci6n, para dirigirse posteriormente

ª los Tribunales IAborales. 

Seflalarcmos a continuaci6n las prestaciones a que tiene de

recho el asegurado en caso do accidente o da enfermedad profesio-

nal y que la Ley divide en dos grandes grupos; prestaciones en es

pecie y prestaciones en dinero: 

l. Asistencia M6dico-quirúrgica y farmac6utica, hospitalil.!!. 

ci6n, aparatos de pr6tosis y ortopedia y rchabilitaci6n. 

2. Si el accidenta o la enfermedad incapacitan al asegurado 

para trabajar, éste recibirá mientras dure la incapacidad o sea d.Q_ 

clarado permanentemente, parcial o totalmente incapacitado, el - -

cien por ciento de su salario, sin qua puada exceder del máximo -

del grupo en que estuviese inscrito. En al caso del grupo w, o sea 

con salario superior a $200.00 diarios debemos tener presente la -

limitaci6n de un salario equivalente a diez tantos del salario mi

nimo del D.F. La Ley ya no seftala un periodo limitativo para la -

percepci6n de este salario constituido por determinado número de -

semanas. 

Si se declara una incapacidad totalmente permanente, el as_!! 

gurado recibirá una pensi6n mensu~l de acuerdo con el grupo en que 

está inscrito que varia de $633.60 mensuales para el primer grupo, 

ma.rcado con la letra K, hasta $5,250,00 para el grupo u. Tratándo-
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se del último grupo la ponsi6n será equivalente al 7(1'/o del salario 

en que estuviese cotizado. 

No debemos olvidar lo que lll<lnifostamos en el capitulo de 

riesgos profesionales, según la I;Jy laboral, por lo que hace al s!_ 

lario que sirve de base para calcular las indemnizaciones motiva-

das por un accidente de trabajo. Respecto de las enfermedades pro

fesionales del artículo 65 de la I;Jy del Seguro Social dispone que 

se tomará el promedio de las 52 últimas semanas de cotizaci6n, o -

las que tuviere, si su aseguramiento fuese por un tiempo menor. 

Si se trata de una incapacidad permanente; poro parcial, se 

calculará el monto de la pcn11i6n nobre la base de los porcentajes

que scfiala la tabla de valuaciones que aparece en la I;Jy Federal -

del Trabajo, tomando como base el monto de la pensi6n que corres-

ponderia a la incapacidad permanente total. Si el monto de la pen

sión mensual resulta inferior a $200.00, se pagará, a opción del-

asegurado, en sustituci6n de la misma, una indemnizaci6n global -

equivalente a 5 anualidades de la pensión que le hubiere correspon. 

dido. 

La pensión que se otorgue.al asegurado como resultado de 

una incapacidad permanente, parcial o total, tendrá el carácter 

provisional, por un periodo de adaptación de dos anos. En este pe~ 

riodo podrá aumentarse o disminuirse si al revisar su incapacidad

se advierte agravación o atenuación. 

Estipuln la Ley en el artículo 68, que transcurrido ese pe-
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riodo la pensi6n se considerará como definitiva: pero en fonna por 

demás extral'\n dispone que podrá revisarse una vez al afto, salvo -

que existiera pruebas de un cambio sustancial en las condiciones -

de la incapacidad. Este régimen inestable choca con los prop6sitos 

que inspiraron a los arHculos 497 y 519 de la I...cy Federal del Tr~ 

bajo, pues el primero permite la revisi6n do la incapacidad s6lo -

durante los dos anos siguientes a la fecha en que se hubiere fija

do la incapacidad y el segundo limito a dos anos la prescripci6n~ 

de las acciones en materia de rieagos profesionales. 

Si ol riesgo de trabajo provoca la muerte del trabajador se 

otorgarán las siguientes prestaciones: 

l. Dos meses de salario promedio del grupo de cotizaci6n C.Q. 

rrespondiente al segurado en la fecha de su fallecimiento, sin que 

la suma respectiva pueda sor inferior a $1,500,00, ni superior a -

$12,000.00. 

2.- So calculará el monto do la pensi6n que podr1a haber C.Q. 

rrospondido al asegurado si en lugar de haber muerto hubiera que~ 

do totalmente incapacitado y, partiendo de esa swra, se otorgará a 

la viuda o al viudo (a 6ste solamente si estuviese totalmente inc~ 

pacitado y hubiese dependido ccon6micamente de ella) una pensión -

equivalente al 40%: a los hijos que quedasen huérfanos, una pen- -

si6n del 2a~ a cada uno de ellos si fuesen menores de 16 años o si 

fuesen mayores y estuviesen totalmente incapacitados. En uno y - -

otro caso el disfrute de la pensi6n termina cuando lleguen a la --
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edad da 16 anos o dcsap:i.reciorc la incapacidad respectivamente. 

Dispone la IAy, ade1n<is, que a falta do esposa legitima ten

drá derecho a recibir la pcnsi6n la concubina que vivi6 con ol ase 

gurado, como si fuere su marido, durante los 5 a~os inmediatos a -

su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubies1m pcf. 

rnanecido libres del matrimonio durante el concubinato. Si al morir 

el asegurado tcn!a varias concubinas ninguna de ellas tendrá dere

cho a la pensi6n. 

Solamente a falta do viuda, huérfanos o concubinas con der~ 

cho a pensi6n se pensionará a cada uno de los ascendientes que de

pcndian acon6rnicamentc del trabajador con el 20~. 

En todos los casos anteriores dispone la IAy, en su arttcu

lo 73, en qua el total do las pensiones no podrá ser mayor a la -

pcnsi6n que se le hubiere podido otorgar al asegurado por incapac! 

dad total permanente, También dispone que si la viuda o la concubi 

na contraen matrimonio cesa el derecho a la pensi6n y en su lugar

ee les entregará, de una sola vez el equivalente a 3 anualidades -

de la pensi6n otorgada, 

Ee indudable que el sistema de pensiones que establece la -

Ley es más beneficioso que el de indemnizaciones de pensiones glo

bales que fijn la Ley Federal del •rrabajo, pues ante nuestro c,ará.s, 

ter imprevisor y las posibilidades de engaño n la viuda, para que

algún aprovechado trate de unirse con ella, legalmente o no, para

el único fin de apoderarse del dinero importe de la indemnizaci6n-
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es preferible un sistema que, en forma permanente, le asegure un -

ingreso suficiente para su subsistencia. 

Para los hijos menores do 16 anos la Ley estipula una pr6-

rroga de la protecci6n, en el supuesto de que tales menores se en

cuentren estudiando en establecimientos públicos o autorizados por 

el Estado y que el hijo no pueda mantenerse por su propio trabajo, 

a causa de enfermedad duradera, defecto físico o psíquico. En este 

caso la Ley sefiala una edad ltmite de 25 afios. 

Nosotros creamos que la exigencia legal de que el menor no

puede mantenerse por su propio trabajo, a causa de enfermedad clur!_ 

dera o por padecer un defecto, es exagerada, pues según la natura

leza de los estudios, hay muchas ocasiones en qua el estudiante no 

puede trabajar, por lo dificil de los estudios o la incompatibili

dad de horarios, y entonces resulta indebido privarlo de una pen-

si6n, que serta la fuente 6nica de ingresos para que pudiera sub-

sistir y seguir estudiando. 

Tampoco parece muy correcto excluir a los ascendientes aun

que hubieran dependido econ6micamento del asegurado, cuando exia~

ten c6nyu9e, concubina o hijos. En todo caso podr!a habérselos - -

asignado una pensi6n reducida, En este punto resulta más aceptable 

la Ley Federal del Trabajo. 

Aunque este ordenamiento legal ya contiene prevenciones so

bre las causas que eximen la responnabilidad del patrón, como son

el hecho de que el trabajador se encuentre en estado de embriaguez 
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o bajo la acci6n de narc6tico o droga enervante, cuando ocurra el

accidente, o que dclib<!radarncnto se ocasiona la incapacidad, la -

Ley del Seguro Social, en su articulo 53, reproduce catas disposi

ciones. La misma Ley ordena que cuando haya aido el patr6n por at-

o por medio de tercera persona, el quo haya provocado el accidente 

o incurrido en alguna culpa grave o descuido dando causa al sinie~ 

tro, el Instituto satisfará las prestaciones pero el propio patr6n 

deberá restituir al Seguro las erogaciones que hubiere hecho. 

En la Ley vigente ne introdujo un cap(tulo novedoso llamado 

Del Incremento Periódico do las pensiones. Se indica que las pen-

siones por incap.1cidad permanente, total o parcial, que sea cuando 

menos de un 30% so revisarán cada cinco anos para ver si en ese m.2. 

mento tales pensiones son iguales o inferiores al salario mínimo -

vigente en el Distrito Pedoral, pues en tal caso se incrementarán

en un llJ;,. Si. fueren superiores a dicho salario mtnimo, el incre-

mcnto será de un 5%. ?ara fijar la cuanti.a diaria de las pensiones 

se dividirá la pcnsi6n mensual entre treinta. 

El mismo sistema se aplicarS para incrementar las pensiones 

de viudez, orfandad o para ascendientes. 

El propósito del ~gislador nos parece absolutamente justo, 

considerando el alza del costo de la vida que es factor important! 

sirno al fijar cada dos anos, los salarios minimos. El aspecto pre~ 

cupante del problema es de naturaleza contable por lo que ve a las 

previsiones que deben tomarse al calcular los ingresos del Instit~ 
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to. 

Para la fijaci6n de las cuotas de riesgo que deben cubrir -

los patrones y la posibilidad de aumentarlas o disminuirlas se si

gue un procedimiento que scnalaremos a continuaci6n. 

Se crearon dos organismos llamados: uno. Comisi6n Técnica -

de Riesgos Profesionales y el otro, Comité Consultivo. La primera

está integrada por un ingeniero de seguridad, un médico especiali~ 

ta en higiene industrial, otro en medicina de trabajo, un aboqado

del Departamento Jurldico y ol Jefe del Departamento de Riesgos -

Profesionales del Instituto que actuará corno Presidente de la comi 

si6n. El Ccxnité consultivo está integrado por 3 representantes¡ -

uno, representante del Estado, otro de los trabajadores y otro de

los patronos, nombrados todos ellos por el Consejo Técnico, pero -

en el caso del comité consultivo a propuesta de los representantes 

de cada uno de los 3 sectores. 

Los miembros del Comité Consultivo durarán 3 aftos en su - -

puesto podrán ser reelectos. 

Partiendo de las estadísticas del propio seguro, se reúnen

todas las empresas que operan en el pala en 5 clases, según el gr~ 

do de riesgo que presentaran, yendo del riesgo ordinario de vida,

en la clase primera, hasta el riesgo máximo en la clase quinta. En 

cada clase se consideró la posibilidad de un mayor o menor riesgo, 

creándose 3 grados: medio mtnimo y máximo, se~alando en cada caso

los indices de frecuencia y de gravedad que los caracterizan, se--
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gún puede verse en la tabla que a continuación insertamos: 

CillSE I FRECUENCIA GRJ\VEDJ\D 
Grado mínimo l o.52 0.018 

medio 3 1.55 0.053 

mhimo 5 4.21 0.099 

CillSE II 

Grado mínimo 4 2.88 0.076 

medio 9 ·~ 9.52 0.190 

.. máximo 14 19.97 0.345 

CillS!~ III • 
Grado mínimo 11 13.70 0.252 

" medio 24 40.87 o.660 

máximo 37 55.17 0.842 

CillSE IV 

Grado mínimo 30 47.47 o. 744 

.. medio 45 63.98 o. 954 

" máximo 60 80.45 1.164 

CIASE V 

Grado mínimo 50 69.48 1.024 

" medio 75 97.00 1.197 

máximo 100 124 .so l. 747 

Al inscribirse un patrón e inscribir a sus trabajadores de-

berá consultar la lista de actividadesºindustrialcs que aparece en 

el artículo 12 del Reglamento de Clasificación de empresas y gra--
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dos de riesgo para el Seguro de accl.dcntes de trabc·ljo y enfermada-

des profesionales. Si se encuentra la actividad industrial oxpres~ 

mento senalada, allí ao colocará a la empresa de que se trato; por 

ejemplo un banco en la clase I, una carnicerl.a en la clase II, una-

empresa que fabrique hilos o estambres en la clase III, un ingenio 

azucarero en la clase IV y una fundici6n en la clase v. So inscri-

birá la empresa on al grado medio y pagará, según el artl.culo 10 -

del Reglamento mencionado, ol porcentaje que allí se senala del !!,!! 

porto total de la cuota obrero-patronal de osa empresa, por el se-

• • 
guro de invalidez, vejez, cesantía y muerto v. gr.: si suponemos -

que el importe total do osa cuota en un mea as de $10,000.00 y se-

trata de una carnicer1a, la empresa pagará el 15% de esa suma, o -

sea $1,500.00 como cuota por el seguro do riesgos profesionales. 

Si una empresa no encaja exactamente dentro de la lista de-

actividades que soflala el articulo 12, el Instituto está facultado 

para clasificarla en la clase que por similitud de actividad co- -

rresponda a alguna de las que se contienen en la citada lista. 

una vez inscrita la empresa puede ocurrir que sus indices ~ 

de frecuencia y de gravedad sean más altos, sobre todo el de grav~ 

dad en relación con los correspondientes al grado medio de la cla-

se, como aparece en la tabla antes inserta. El instituto ordena en 

toncas que se le practique una visita y si, como generalmente ocu-

rre, se encuentra que le falta adoptar una serie de medidas de se-

guridad, se le exhorta para que las adopte en un dictárnen que al -
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efecto se formulará y que deberá ser aprobado, tanto por la comi-

si6n de Riesgos Profcsionalco, como por el Comité consultivo, dán

dole un plazo de 90 días para que lo haga, advirtiéndole que de no 

adoptarlas se subirá su grado de riesgo a la cifra que corresponda, 

sin pasar del máximo. Si la cmp1·csa no acata las medidas o no im-

pugna alguna de ellas, logrando qua sa revoquen o que se cambicn,

el aumento de grado se acordará adminiotrativamantc, según lo re-

suelto ya por los organismos antes citados y ello significa que la 

empresa tendrá que pagar un porcen~1jc mayor sobre las cuotas obr~ 

ro-patronales del Seguro de Invalidéz, Vejez, cesantta y Muerte. 

Cuando después de haber transcrurrido un afio de la fecha de 

la inscripci6n de una empresa, o de que ue haya fijado su clase y-

9rado de riesgo. 

El Instituto recibirá la petici6n, ordenará que se practi-

que una visita, revisará sus estadísticas y con todo ello formula

rá un estudio por la Comisión de Riesgos, que será sometido al co

mité comité Consultivo para su aprobación o modificación. 

La Ley y el Reglamento establecen una revisi6n de la lista

contenida en el artículo 12 cada 3 aftos, iniciada por la Comisi6n

Técnica y con dictámen de 1 Cotni té Consulti. vo que se enviará al CO!l 

sejo •récnico. 

En esta revisión se estudian los riesgos operados en toda -

una clase empresarial de las listadas y si han aumentado o dismi-

nuido, la nueva lista podrá coloca.r el gr;.ipo de que se trate en --
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una clase superior o inferior, según sea el caso. 

En la nueva Loy se introdujo la secci6n sexta del cap1tulo

III relativo a la prcvonci6n de riesgos de trabajo, seftalando la -

facultad que tiene el Instituto, para proporcionar servicios de c~ 

ráctor preventivo a fin do evitar la realizaci6n de riesgos; se in. 

dica que el propio Instituto, para realizar tnl fin deberá coordi

narse con la Secretarla del Trabajo y para los patrones so concre

ta el articulo 91 a imponerles la obligación de facilitar la real.!:_ 

zaci6n de estudios e investigaciones~ de proporcionar datos o in-

formes y de colaborar, en ol ámbito de sus empresas, a la difusión 

de las normas sobre prevenci6n do riesgos do trabajo. 

Sinceramente nos parece incompleta y censurable esta Sec- -

ci6n, porque tal parece que exonera a los patrones do la obligaci6n 

que les imponen las fracciones XVI y XVII dol art1culo 142 de la -

'U!Jy Federal del Trabajo para implantar los dispositivos da seguri

dad, realizar las construcciones y en general cwnplir con al deber 

de previsi6n que estudiamos en esta materia. 

Es posible que invocando el artículo 60 de la Ley del Segu

ro Social el pa.tr6n que inscriba a sus trabajadores para asegurar

los contra riesgos de trabajo, pretenda quedar relevado de las - -

obligaciones que sobre responsabilidades por esta clase de riesgos 

establece la Ley laboral, no obstante que la Suprema corte de Jus

ticia, interpretando la Ley del Seguro Social anterior a la vigen

te, había resuelto que la liberaci6n de responsabilidades no abar-
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caba las medidas preventivas do dichos riesgos. 

e) OBLIGACIONES DE IDS PATRONES: 
(El capitulo I del 'l'itulo IV de la Ley Federal del Trabajo de -
1931). 

Las normas que vamos a mencionar más bien que a explicar, -

pertenecen actualmente ~1 campo do la Scgurid.1d Social, porque su-

misi6n es defender la salud y la vida de los trabajadores, pero vi 

ven dentro de las empresas; de ah{ la raz6n de estos apuntamientos. 

En dicho capitulo de la Ley, so impone la obligaci6n de los 

empresarios a prevenir los riesgos do trabajo, a cuidar la higiene 

y salubridad de los establecimientos y lugares de trabajo y una --

completa organizaci6n de las cmprosan para beneficio de los pro- -

pios trabajadores. 

Dentro de los incisos softalados en el articulo 132 de la --

Ley Federal del Trabajo, set'ialaremos desde nuestro punto de vista, 

cuales están intimamcnte ligados con la prcvisi6n social. 

v. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a di.! 

posici6n de los trabajadores en las casas cC111erciales, oficinas, -

hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. La mis-

ma. disposici6n se observará en los establecimientos industriales 

cuando lo permita la naturaleza del trabajo; el maestro Mario de -

la Cueva, en su obra Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, scnala --

que hacia mucho tiempo que los trabajadores demandaban que en to--

dos los establecimientos se pusieran sillas a su disposici6n, por-

que la ciencia médica había demostrado que la permanencia de pie -
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durante muchas horas ora fuente de padecimientos, que so menciona

ron en el Núm. 150 de la tabla de enfermedades de trabajo del Art. 

513. ta TJJy rec09i6 la sugerencia en esta fracci6n. 

XVI. Instalar do acuerdo con los principios de seguridad e

higiene, las fábricas, talleres, oficinas y demás lugares en que -

deban ejecutarse el trabajo. En la instalación y manejo do las ma

quinarias de las mismas, drenajes, plantaciones en regiones insal~ 

bres, y otros centros de trabajo, adoptarán los procedimientos ad~ 

cuados para evitar perjuicios al trabajador, procurando que no se

desarrollcn enfermedades epidémicas o infecciosas y organizando el 

trabajo de modo que resulto para la salud y la vida del trabajador 

la. mayor garant(a compatible con la naturaleza de la empresa o es

tablecimiento. 

X\~I. Observar las rn~dldas adecuadas y las que fijan las L!, 

yes, para prevenir accidentes en el uso de maquinaria, instrumen~ 

tos o material de trabajo y disponer en todo tiempo de los medica

mentos y material de curaci6n indispensables, a juicio de las aut2 

ridades que corresponda para que oportunamente y de una manera efi 

caz, se presten los primeros auxilios: debiendo ser, desde luego -

aviso a la autoridad competente de cada accidente que ocurra; 

XVIII. Fijar y difundir las disposiciones conducentes de 

los establecimientos y lugares en donde se preste, el trabajo; 

XlX. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profi 

1'cticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde 
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existan enfermedades tropicales o endémicas, o cuando exista poli 

gro de epidemia. 

XX. Reservar, cuando la Población fija da un centro rural

de trabajo exceda de doscientos habitantes, un espacio de terreno 

no menor do cinco mil. 

d) OBLIGACIONES DE Y.OS 'l'RJ\MJ/\OORES: 

Dentro del tema obligaciones de los trabajadores seflalado

en el capitulo II del Título IV do la Ley Federal del Trabajo vi

gente seftalarcmos cxcluaivamontc las relativas a medidas de pre-

venci6n de accidentea y onfcrmadadea de trabajo, 

El art. 134, de la citada Ley en su inciso II establece -

"los trabajadores están obligados a observar las medidas provent!. 

vas e higiénicas que acuerden las autoridades competentes y las -

que indiquen los patronea para la seguridad y protección personal 

de los trabajadores" • 

Otra de las obligaciones que debe acatar el trabajador es

tá seftalada en el inciso X del articulo antes citado porque esta

blece "los trabajadores están obligados a saneterse a loa reconoc! 

mientos médicos previstos en el reglamento anterior, '.i' demás nor

mas vigentes en la empresa o establecimiento, para comprobar que

no padecen alguna incapacidad o crnfcrmcdad da trabajo, contagiosa 

o incurable. 

Así mismo el inciso XI establece que los trabajadores de-

ben poner en conocimiento del patr6n, las enfermedades contagio--
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sas que padezcan, tan pronto CClllO tengan conocimiento de las mis--

mas: 

e) Tkl\DJ\JO DE Il\S MUJERES. 

El titulo VI de la Ley Federal del trabajo, trata sobre es

te tema. El maestro l\lbcrto Trueba Urbina, hace un comentario so-

bre este tema, el cual considero muy importante reproducirlo y di

ce "la justa paridad de sexos en cuando a derechos y obligaciones 

entre hombres y mujeres, no impide que el Legislador cntablczca -

protecci6n especial para las mujcrca, cuyo prop6eito no ce descri

minatoric, si110 biol6gico y social en función de la conacrvaci6n -

del hogar. 

l\l artículo 165 de la Ley Federal del 'l'rabajo establece --

"Que las modalidades que se consignan en este capitulo tienen el -

prop6sito fundamental, la protecci6n de la maternidad. 

El articulo 166 de la multicitacb ~y establece "Cuando se 

ponga en peligro la salud de la muj~r, o la del producto, ya sea -

durante el estado de gestaci6n o el de lactancia y sin que sufra 

perjuicio en su sal.ario, prestaciones o derecho, no se p0drá pre-

-utilizar su trabajo en la1)ores insalubres o peligrosas, trabajo -

nocturno industrial, en establecimientos comerciales o de servicio 

después de las 10 de la noche, ast como en horas extraordinarias. 

El articulo 167 de la Ley Federal del Trabajo establece 

"que para los efectos de este titulo, son labores peligrosas e in

salubres, las que por la naturaleza clcl trabajo, por las condicio

nes físicas, qu!micas y biológic..is del medio en qllc se' presta, o -
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por la composici6n de la materia prima que se utiliza, son capaces 

de actuar •obre la vida y la salud ftslca y mental de la mujer en 

estado de gestaci6n o del producto, 

Los reql&mentos que se expidan, determinarán los trabajos

que quedan comprendidos on la dofinici6n anterior. 

El articulo 170 de la multicitada Ley establece que las rna 

dres trabajadoras, tendrán loa siguientes derechos: 

lo. Durante el período do embarazo, no estarán en lugares

ni realizarán trabajos que exijan esfuerzos considerables y signi 

fiquen un peligro para su salud en ese estado, sitios donde se -

operen aparatos o máquinas que produzca trepidación, y levantar,

tirar o empujar grandes pasos. 

A l!lllnera de comentario consideramos de una gran importan-

cia este punto del Art. 170 porque ae protege y se tutela el tra

bajo de las mujeres como una medida de previsi6n social, a dichas 

mujeres trabajadoras se les otorga una protecci6n especial para -

prevenir los accidentes y enfermedades a que están expuestas por

moü vo del trabajo que dosempeflan y en el lugar donde prestan sus 

servicios. 

f) TRABA JO DE WS MENORES: 

El titulo V-Bis, de la Ley Federal del Trabajo regula este 

tipo de trabajo. 

El lll!lestro .Mario de la Cueva, dice que laa normas que regu 

lan el trabajo de los menores trabajadores se proponen facilitar-
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su educaci6n, su desarrollo fisico y su salud, y preservar su mor~ 

lidad. (41) 

El articulo l 74 de la multicitada Ley, scf'iala dos obligad~ 

nos destinadas a vigilar la salud, una a la inspccci6n del traba--

jo, y otra 11 los menores de someterse a ellos. 

IDS TMB/\JOS PRO!!IBIOOS ll IDS MENORES: - El articulo 175 de-

la citada Lay, con tic no las prohibiciones siguientes que desde 

nuestro punto de vista consideramos de provisión social, refcren--

tes exclusivamente a los riesgos dn trabajo. Y dice textualmente -

"queda prohibida la utilizaci6n del trabajo de los menores: 

d) trabajos subterráneos o submarinos 

e) Labores peligrosas o insalubres 

f) Trabajos superiores a sus fuerzas o los que puedan impe-

dir o retardar su desarrollo ftsico normal. 

El articulo 176 de la citada Ley, establece cuales son las-

labores peligrosas e insalubres y especifica claramente su defini-

ci6n. 

"Las laborea peligrosas o insalubres a que se refiere al ªE 

t1culo anterior, son las que por su naturaleza de trabajo, por las 

condiciones ftsicaB, químicas o biológicas del medio en que se en-

cuentren, o por las materias que se utilizan, son capaces de ac- -

tuar sobre la vida, el desarrollo y la salud física o mental de --

los menores, 

~--------------
(41) DE IA CUE\ll\ M/\RIO. El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo. - -

Pag, 427. 
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Los Reglamentos que se expidan, determinarán los trabajos -

que queden comprendidos en la anterior definición. 

El articulo 180 de la citada JAy, establece que los patro--

nes que tengan a su servicio menores de 16 aftoa, están obligados -

a: 

a) Exigir qua se les exhiba los certificados médicos y acr~ 

diten que est§n aptos para el trabajo; 

b) Llevar un registro de inspecci6n espc<:ial con indicaci6n 

de la fecha de sµ nacimiento, clase de trabajo, horario, salario,-

y demAs condiciones generales de trabajo. 

Estos puntos son los que consideramos más importantes en lo 

relativo a Riesgos do Trabajo. (42) 

(42) GUERRERO EUQUERIO. Manual de Derecho del Trabajo. Paga. 325--
332. 



I.- Dentro del amplio concepto de Previsión Social hemos estudíado 

exclusivamente el tema relativo a Riesgos de Trabajo, forma oe evi

tarlos y consecuencias juridicas do los mismos cuando estos ocurren, 

por ser el punto inícial quo d i6 pauta a nuestras disposiciones lcg!!, 

les para crearse una serie de ordenamientos tendientea a proteger y 

tutelar a una clase económicamente débil que es la clase trabajadora. 

II.- con el advenimiento de la constitución de 1917 so crea en nues

tro Estatuto el articule 123, que consagra la primera fnrma de pro·

teccit>n y Previ3ión Social ell::varla a cntegoria de garantf;¡ social, -

siendo esta la primera constitución en el Mundo que consagra a un l~ 

do de las garantías individuales las gar,1ntias sociales. 

III.- r..a Previsión Social plasmada como garant1a Social consagrada -

en el artículo 123 de la Constitución de 1917, se proyecta en la prJ:. 

mera Ley Federal del Trabajo de 1931, en la que se otorgan además de 

las normas de Previsión Social, se les otorga a los trabajadores no!, 

mas de Previsión Social, se les otorga a los trabajadores normas de 

protección social. 

IV.- Ante la constante transformación técnica, científica y económi

ca, la calidad y condiciones de tr.Jbajo en México, sufren modifica-

ciones radicales, que traen como consecuencia la creación cte normas 

legales que dan origen a que se expidan 1,1 Ley del Seguro Social de 

1943, en la que en forma determinante se incrementan los beneficioo 
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ya otorgados a los dependientes económicos del trabajador, otorgán-

doseles una mayor protección social a las clasee económicamente dé-

hiles que tenían como único patrimonio su fuerza de trabajo, 

V.- La incesante necesidad de otorgar al trabajo y a quienes lo pre~ 

tan mayores y mas amplias garantías, culminaron con la expedición de 

la Ley Federal del Trabajo do 1970 en la que si bien os cierto, que-

en materia do riesgos de trabajo no sufrió modificaciones sustancia-

les a las ya concedidas en el ordenamiento jurídico mencionado. Este 

ordenamiento legal amplio en forma clara y definitiva da protección 

y Previsión Social a sujetos o personas que desarrollan actividades 

que habían sido materia de controversia para hacer conoiderados corno 

trabajadores, como es el caso, de los doportistae profesionales, ---

agentes de comercio, actores, etc. 

VI.- Como consecuencia de las condiciones dadas y provistas en la -

Ley Federal del Trabajo en 1970 se expidió la r,cy del Seguro Social 

de 1973 que abrogó a la Ley del Seguro Social de 1943. En la Nueva 

Ley del Seguro Social do 1973 se estableció fundamentalmente eleva-

dos incrementos económicos en materia de asistencia, subsidios o 

pensiones tanto a los trabajadores como ¡¡ sus dcrechohabientes. 

VII.- Como consecuencia de lo anterior y como acertadamente lo con-

signa el Dr. Alberto Trueba Urbina, la Previsión Social de los tra-

bajadores ea tan solo punto de partida para extender la Seguridad -
··,~:: 
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social a todos los económicamente dóbiles. 

VIII.- Agregando nosotros que la Previsión Social consagrada en el 

Articulo 123 de la constitución de 1917, es tan solo el inicio de 

una lucha de la clase trabajadora para extender la oeguridad social 

a todos los seres humanos. 
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