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I N T R o D u e e I o N 

Al llegar al final do los estudios profesionales, el -

pasante de Derecho, se encuentrn frente a un dilema: Sobre -

que tema escribir mi Tesis? 

La respuost;1 nt) es en la mayad.a do loa casan, produc

to de una idea de üSpt)Cii:1lizaci6n profesional, sino más blon

do la conveniencia do tiC'11lpo o dispoaici6n material por algu-

na matcrin. 

Yo estimo que la 'l'csia, debe se.i:: una aportación perso

nal del alumno sobre un terna práctico fu11damantalmcnte, para

que el Director de 'l'esis en pri.Jnar lugar y posteriormente es

te H. Jurado pueda fácilttiente comprobar la capiicidad profesi9_ . 

nal del sustentante. 

Debido al descmpeflo de mi Servicio Social en Fábrica -

Nacional de Lija, s. ~. de c. v., y el acercamiento que he t~ 

nido con el Derecho r..aboral, entre otras materias, me he in-

clinado por escribir un tf~ma práctico, actual, asi como coad

yuvar con la campana que realiza el I.M.s.s. en cada empresa

del paía par¡i d¡1r a conocür a lus clase trabajadora sua der~

chos y obligaciones que esta noble Institución ofrece a sus -

derechohabümtes. Hi tesis se denomina "l\LCANC~~ o¡.~ IJ\S DISPO ... 

SICIONES DE LA LEY FEDERr'\L D!~L TRABAJO EN M.r'\TERIA DE SEGURI--

DAD It>'DUS'l'RU\Ii EN LA FABRIC1\ N1iClO:.lAL DE LIJA, S. A. DE C. V. 11 
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Con esta tesis quiero despertar en la conciencia del ~ 

lector, la gran importancia que tiene no solo para trabajador 

y empresario, sino para el pais en si. 

ERNESTO VALLE GOMEZ. 



CAPITULO PRIMERO 

ANTECEDENTES ,HISTORICOS 

l. Nacimiento del Derecho Social y del Derecho 

del Trabajo. 

2. El Pensamiento Socialista del constituyente. 



TEMA l.-, 

NACIMIENTO DEL DERECHO SOCIAL Y DEL DERECHO DEL TRABAJO 

a) El Derecho Social en la colonia.- b) El Derecho 
Social en la Insurgencia.- e) El Derecho Social en 
en siglo XIX.- d) Origenes del Derecho del Trabajo. 

a) EL DERECHO SOCIAL EN L.t"\ COLONIA. 

El Derecho Social arranca de las disposiciones o reglas 

compiladas en las famosas Leyes de Indias, para proteger a los 

nbor1genes; normas de buen trato y estatutos que defienden el-

trabajo humano, Este Derecho Social se inspiro en la 9enerosi-

dad de los reyes católicos, en las ideas de bondad y caridad • 

de la Reina Isabel, en.el cuidado del trabajo humano, en rnand!_ 

mientos de la más significativa protección humana que desgra--

·· ciadamente no se cumplieron en la práctica. Eran hermosas le--

tras muertas, sin embargo, un jurista español reclama el titulo· 

de creadora y maestra del Derecho Social. 

También invoca Gómez de Mercado, como origen del Dere-

cho Social la cláusula XII del codicilo de la Reina católica. 

Esta norma marca la. dirección de una pol1tica tutelar-

de los trabajadores inspirada en el Evangelio1 se concreta en 

la doctrina del universalismo juridico-social; destruye la 

tendencia de razas privilegiadas y dominantes, y afirma la 

fraternidad de todo linaje humano con resplandores divinos del 

Padre que est6 en los cielos. 1 

l) Cfr. F. G6rnc<.tí.TeMCr'Cado. ob. cit., p. 203. 
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El Derecho Social d0 l<.1 Colonia fue un noble intento de 

protecci6n hum~na quo no lleg6 o la vida de 1 hombre de América 

y que se consenr<i vir.gen en ;rntiguos libros. 

b) EL DERECHO SOCU\L EN l1A INSURGENCIA. 

Lu originaria protección de los derechos de los mexica-

nos, del ciudadano y del jornalero, se encuentran en las pro-... 

clamas libertarias del Padre de nuestra patria, el Cura Miguel 

Hidalgo }' Costilla, "el primer socialista de M6xico", y en el

mensaje de Don José Maria Morelos y Pavón, otro do los Padrea

da la Independencia que asumió el titulo de Siervo 

de la Nación", en que proclam<1ba aumento de jornal y vida hum~ 

na para los trabajadores; principios que se escribieron en el

supremo Código de la Insurgonci.a: La constituci6n de Apatzin-

gán de 1614, primer estatuto fundamental mexicano, aún cuando

no tuvo efectos prácticos. 

Don .rosé Maria Morelos y Pavón, en su histórico mensaje 

dirigido al congreso de Chilpancingo, denominado "Sentimientos 

de la Nación", de 14 de septiembre de 1813, en el párrafo 120. 

pres en ta su sentimiento social: 

''Que como la buena ley es supc.r ior a todo hombre, las -

que dicte nuestro Congreso deben ser .tales, que obliguen a --

constancia y patriotismo, rnod(,ren la opulencia y la indigencia, 

y de tal m.ttn'te se aumente el jornal del pobre, que mejore sus 
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costumbre.s, alejaµd.Q.),J.'\ ig.~c.r!:l.,,.¡:::in, lu rapifia, y el hurto 11
•
2 

e) EL DERECHO SOCIAL EN EL SIGLO XIX 

Desde las primeras l~yes constitucionales que organiza-

ron el Estado Mexicano, se consignan derecho en favor del indi, 

viduo y d•?l ciudadano en abstracto, y entre estos derechos el-

de ~ibertad de trabajo, que nada tiene que ver con nuestro de-

rocho del trabajo moderno. Las constituciones Politicas de Mé-

xico, a partir do la conswnaci6n de nuestra Independencia, son 

tradicionalistas, individualistas y liberales. Ninguno de esos 

estatutos Constitucionales habia creado derechos sociales en -

favor de los d(:bilea (Vgr. la co11stit\1ci6n de 1857, en la que-

el pueblo reconoc1a que los derechos del hombre son la base y-

el obj~to de las Instituciones sociales), el obrero dentro del 

individualismo y el liberalismo es objeto de vejaciones y se -

le convierte en ente subordinado. Tampoco se encuentra en eap~ 

cial alguna not1t1a socialmente protectora de los débiles. Sólo-

se mencionan las instituciones sociales como objeto de los de-

rechos del hombre. 

Aqui, en México, mucho antes que en Europa y que en 

otra parte del mundo, se habla por primera vez con sentido 

autónomo del derecho social, pragm~tica protectora de los débJ:. 

les: jornaleros, mujeres, niílos huérfanos. En defensa de éstos 

2) Cfr. Ernesto Lomoine Villicaña, More loo, Universidad N<:;cional· 
Autónoma de Hfodco, México, 1965, p. 371. 
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alza su voz el "Nigromante", Ignacio Ramirez, en el Congreso -

Constituyente de 1856-1857. 

Luego, en grandiosa cátedra parlamentaria de 7 de julio 

de 1856, expone brillante tosis politico-soci<:1l, en la que nos 

daba a entender que la Nación ~foxicana necesitaba de buenos --

elementos de ciencia politica, ya qllC los anteriores son E.xpr.!:_ 

si6n de esclavitud y de preocupacion1;s; necesita una constitu-

ci6n que le organice i'ª el progreso, q\le ponga el orden en. el

movi.rniento. 3 

Otro ilustro juriata de la gran asamblea liberal, Casti-

llo velasco, exptes6 su conformidad con la necesidad de gran--

des reformas sociales que desgracindamonte no prohij6 la Const.!. 

tuci6n de 1857. 

Ramirez, en posterior sesión de 10 de julio de 1856, usa 

por primera vez en Mlhd ca y fuera dn nuestras fronteras la ex-

presión ''dernchos sociales" con sentido p1:oteccionista y defe.n. 

sor, cuando vuelve a atacar a l¡;¡ comisión porque se habia olv!_ 

dado de ciertos. derechos primordiales concernientes a la mujer., 

niños huérfanos, hijos naturales, asi faltando a los deberes -

de la naturaleza, abandonan los autores de sus dias para cu---

brir e disimular una debilidad. 

3) CfL Francisco ::arco, "Bi.storia d;,;l Ccngreso Extraordinario 
constituyente (lü56-1857), El cole9ü:i de :-léxico, 1956, pp • 

. 470 y ss. 

;.,,, ... 
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La locución derechos sociales, con fines de integración 

en favor de las mujeres, los menores, los huórfanos, los jorn!!_ 

leras es tern1inologia no usada por las célebres I,eyes de In--

dias. •rampoco la acuf\aron los juristas de otros continentes an, 

tes que los 11uestros, porque en aquella €!poca se pensaba que -

todo el Derecho era social, y como tal lo clasificaban rigurQ. 

samente en Derecho PC!blico y Derecho Privado, siguiendo al pie 

de la letra la división romana, hasta fines del siglo pasado. 

En el último tercio del siglo XIX comienzan en Europa -

las especulaciones en torno del Derecho Social. Para ilustrar

la teor1a originaria de éste, es necesario recordar las ideas

del maestro alemán Otto Von Gierke, cuando usa este término C,2. 

mo una categoria entre Derecho Público y Derecho Privado, con

objeto de demostrar la íncorporaci6n del individuo a la comun.:!:, 

dad en funci6n socializadora. 

El derecho social, cuyo objeto es incorporar al indivi

duo en la comunidad para su beneficio y este como grupo tam--

bién en el Estado, era la conjugación o integración de valores 

individuales y colectivos, pero toda la teoria Gierkiana .im-

plica una generalización del concepto sociol6gico del derecho

social, sin precisar los sujetos destinatarios del mismo, como 

lo hizo Ramirez en el Congreso Constituyente de 1857, La tao-

ria de Gierke, ea teor ia socü1l6gica y teod.a juridica que con, 

cibe el Derecho Social como disciplina <lllt.ónoma frente al Der~ 
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cho Pfiblico y al Derecho Privado, aunque sin referirse al Der~ 

cho del Trabajo y dé! ltl Seguridad Social; sin embargo, en Ale-

mania, se presentan contradicciones oociales: por un lado ob--

tiene Bismarck la expedición de la LQY de 21 de octubre de 1878 

que prohibe las co<üiciones obreras y que atenta contra ttno de 

los derechos sociales más valiosos del de.t1.1cho del •r.rnbajo, en 

perjuicio de los proletarios, y por otro crea posteriormente -

"seguros sociales de enfei:medades, accidentes, vejez e invali-

dez de 1883 a 1889". Frente a su poHtica antisocialista, el -

celebre canciller elabora un derecho de seguridad social, para 

detener la lucha de la clase obrera. 

En esta época, en Europa, so inicia la socializaci6n --

del derecho y e.mpieza a adquirir cierta significación el térm! 

no "social", al margen de la tradición de que todo derecho ea-

social; se destaca un nuevo sentido de la vida en relación con 

la familia, el trabajo, independientemente de lo individual. 

Las ideas sociales que se ten1an en nuestro pais, de la 

tegislación de Indias a las proclamas y estatutos de Hidalgo y 

More los, inclusive las m~s precisas del "Nigromante", no lleg~ 

ron a cristalizar en las leyes al declinar el siglo XIX, pese

ª las inquietudes y manifestaciones socialistas.4 Los juristas 

4) Cfr. Roberto García Cantu, ''El socialismo en el siglo XIX", 
Ediciones Era, México, 1969. 
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de entonces y la legislación universal solo conocían la divi--

si6n tradicional do derecho público y derecho privado y como -

parte de éstti los contratos de prestación de servicios regula-. 

dos priméramente en el Código Civil de 1870 y en el de 1884 b!!, 

jo la denominación de "contrato de obras'' que incluía el ser-

vicio doméstico, por jornal, a destajo, a precio alzado, por--

teadores y alquiladores, aprendices y hospedaje, siendo de ju~ 

ticia subrayar que los autores del Código de 1870 estimaron c2 

mo un atentado contra la dignidad humana llamar alquiler a la-

prestación de servicios personales, apartándose del Código 

francés y de aquellos que comparaban al hombr.e con las cosas.-

No obstante, el trabajo en el Código Civil no era objeto de --

protección sino de las relaciones de subordinación del obliga-

do a prestar el servicio y de direr.ci6n a prestar el servicio, 

y de dirección del quo lo recibo {art. 2578 del Código Civil).s 

También se refiere al maestro mexicano al Derecho Susta~ 

tivo social, en cuanto coarta la libertad para imponer obliga-

cienes aptmtando la penetración del derecho social en el dere-

cho Civil al referirse al desenvolvimiento hist6rico-social de 

éste en dos partes muy distintas: las leyes relativas a los d!_ 

rechos y obligaciones nacidos del matrimonio, familia y paren-

5) El mismo texto aparece en el c6digo 1884. Cfr. Código civil 
del Distrito Federal y Territorios de la Baja California, -
México, 1870, p. 407. 'l'ambi6n Cfr. Manuel Mateoa Alarc6n, -
C6digo civil del Distrito Federal, concordado y anotado, t. 
ur. México, 1904, p. 13. 
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tascas (obligaciones sociales que puntualizumos nosotros) y -

las leyes relativas a las demás obli.gacionos llamadas indivi

duales y privadas. 

Ni en Europn ni en México, ni en ninguna parte del mu~ 

do nac1a el verdadero Derecho Social al iniciarse el siglo XX: 

tan sólo balbuceos encaminados a la sindicalizaci6n del dere

cho, hasta el ¡:¡dvenimiento do la Revolttci6n Mexicana a cuya -

sombra se expiden decretos de car~cter social en favor de los 

campesinos y obreros, propiciándose la celebraci6n del Congr~ 

so Constituyente de 1916-1917, que transformar1a la Revolu--

ci6n en Constituci6n de 1917, creándose un nuevo derecho so-

cial en las relaciones de producción económica y respecto a la. 

transformación de la propiedad privada. 

d} ORIGENES DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

El trnbajo del hombre como hecho individual y social ha 

sido considerado siempre por el Derecho. El Derecho del Traba

jo es el producto de una lenta evolución de los conceptos jur.!_ 

dicos en la cua 1 han intervenido factores de muy diversos ord~ 

nes. 

se distinguen cuatro etapas principales del Derecho del 

Tt·abajo: la servidumbre y el corporativismo, la libertad' de -

trabajo y la contratación laboral intervenida. 

Desde el instan te en que desaparc~ci6 la csclavi tud y se 
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inició el trabajo libre, principiaron los hombres a prestar --

sus servi9ios mediante un contrato que hubo que regular el Dere 

cho. Sin embargo, sus normas eran distintas del actual Derecho 

del Trabajo. Algunos autores sefialan ciertas Instituciones del 

Derecho Romano y el rógimen coorporativo de la Edad Media como 

antecedente de esta rama juridica. 

En Roma existieron los Collegiil Epificum que congrega--

ban a los artesanos. Pero los Collegia Epificum, no son antec~ 

dentes reales de la asociación profesional, porque eran meras-

organizaciones colaboradoras del arte de la guerra y del ri---

tual familiar. más no organizaciones de cará~ter profesional.-

Pues no es posible concebir que la práctica de la esclavitud -

pudiera ser fuente de creación de una conciencia en el trabajE 

dor y como parte de una econoxnia, 6 

Aún cuando Roma no ofrece una legialaci6n de conjunto -

sobre la organizaci6n del trabajo libre, a los jurisconsultos-
, .. 

imperiales se debe la distinción entre la "locatio conductio -

operis" y la "locatio conductio operarwn", que tanta. influen--

cía ha ejercido en la construcción moderna del contrato del tr!!_ 

bajo. 

En la Edad Media, lo que podria llamarse Derecho del Trs_ 

6) Cfr. JUAN' ESTRELLA CAMPOS, ''Apuntes de Derecho del Trabajo"' 
ob. cit., 2 p. México, 1973. 
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bajo esta constituido por las reglas sobre organización y fun-

cionamiento de las corporaciones. Difiere cscencialmentc del -

contempor:Sneo porque enfoca el problema desde el punto de vis-

ta de los productores en cuyo provecho sacrificaban el bienes-

tar de los trabajadores. El Derecho del Trabajo, trata de ole-

var al asalariado ya no s6lo como individuo, sino como clase.-

Subordina la conveniencia de los ·empresarios a las necesidades 

vitales y sociales del trnbajador. 7 

Derecho del •rrabajo .- "ca el conjunto de principios y -

normas que regulan en sus aspectos individual y colectivo, las 

relaciones entre los trabajadores y pa.trones; entre los traba-

jadores entre si y entre los patrones entre si, mediante la i.!l 

térvenci6n del Estado," con objeto de proteger y tutelar a todo 

aquel que presta un servicio subordinado, y permita vivir en -

condiciones dignas que, como ser humano le corresponden para -

que p\lcda alcanzar su destino". 8 

7) Cfr. ALFREDO SANCHEZ 1\LVARAOO, "1\puntes de Derecho del •rra
bajo'', ~·léxico 1971.· 

6) Cfr, ALFREDO SA~CHEZ ALVt\RADO, "Instituciones de Derecho :O!E_ 
xicano del Trabajo". tomo Primero, vol. I, México, 1967, p. 
3ó. 



TE M l\ 2.-

EL PENSAMIENTO SOCIALISTA Dl~L CONS'l'ITUYENTE 

a) El O<Jrocho Socia 1 en e 1 Derecho Ptíl' llco. -
b) La Teoría Politico-Social en la Constitución.
e) El Trabajo Econ6míco.- d) Extensi6n del Derecho 
del Trabajo.- e) LUcha do clases y reivindicación 
de los derechos del proletariado,- f) Extensión de 
la 5,~guridad Social a todos los dóbiles. 

Era la maí'lana del 26 do diciembre do 1916, cuando se pr~ 

.sentó por tercera vez a la 1\samblea Legislativa de Querétaro -

el dict~men del <1rt1culo So. que tanto conmovió a los conatit!_i 

yentes y que originó las disputas entre juristas y profanos de 

la ciencia juridica. 9 Desde entonces afloró el propósito de -

llevar a la r .. ey fundamental estr;ucturas ideológicas del socia-

lismo para luchar contra el capitalismo. 

a) EL DERECHO SOCIAL EN EL DERECHO PUBLICO. 

con intuición maravillosa P.ara cambiar el régimen cons-

titucional de "derechos del hombre" en sentido social más que-

político, aquel dict~men ne solo contenia la reproducci6n del-

viejo texto de 1857: "NADIE PUEDE SER OBLIGADO A PRESTAR sus -

SERVICIOS PERSONALES SIN SU PLENO CONSETIMIENTO Y SIN LA J11STA 

RETRIBUCION", sino también inclu1a principios nuevos que rea--

tringia la libertad de 'l'rabajo, disponiendo que el contrato de 

trabajo no podia exceder de un uño en perjuicio del trabajador 

9) El dictám(m del ar:tícul.o So. Const. f\10 presentado la prim.::_ 
ra vez en la seai6n de 12 <le diciembre de 1916, la segunda
cl 19 y la tercera el 26. 



adhiriendo, ademtis: IJ\ JORNi\D.I\ MJ\X!l>'J\ DE OCHO HORAS, LA PROHI-

BICION nr.:r, 1'RAl3AJO NOC'rUHNO INDUSTRIAL PARA MUJERES y MENORES. 

EL DESCANSO SEMt\NAI,. 

En el documento so reconoci<i la importancia de la ini--

ciativa presentada por los diputados veracruzanos Candido Agui 

lar, Heriberto Jara y Victoria E. G6ngora, que postulaban pri.n, 

cipios redentoras parct ln claue trabajadora, dorecho de asoci!_ 

ci6n profesional y de huelga, as1 como aalario igual a trabajo 

igual, y otros qi1e conatituian normas sociales para el hombre-

que trabaja en el taller, en el surco, en la fábrica •••• 

Y ae abr i6 el fn~go do laa diacucionra parlamentarias: -

_. por un lado los juristas rcvivie.ndo la vieja tesifl del consti-

tuyonte ele 1856-1857, que negaba la inclusión de preceptos re-

glamentarioa en el Código Supremo, por al lado opuesto los que 

no tan!an formación juridica, pero animados del afán de llevar 

sus ideas revolucionarias a la Constitución, aunque esta ae --

quebrara en sus lineas clásicas. Y Alzaron su voz Jara, Victo-

r fa y Manjarez, triunfando sobre aqi1ellos para la penetración-

de la Revoluci6n en los textos <lo la Ley fundamental: p~inci--

píos sociales en una conatituci6~ nueva. 

El primare en oponerse al dictámen fue Don Fernando Li

zardi, y revivió la tesis Vallarta10, porque las normas sobre~ 

10) I~n ul congreso cansti tuy<:ntc de 1856-1857, el ilustre abo
gado jalicienso Ignacio vallarta, sostuvo la Teor1a de que 
la Constitución na ~ebe contener preceptos reglamentarios, 
cuando se discutia precisamente la libertad de trabajo que 
confundió con el derecho nrc)t:ectnr rh> 1 n"' t->-i>h,_-:.v1,.. •• ,.." 
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la jornada máxima de ocho horas, l<l prohibición de trabajo no~ 

turno industrial para muj1~res y menores, el descanso semanario, 

constituían una reglamentación; eso correspondo a las leyes que 

derivan de la Constitución, dijo el jurista. 

b) LA TEO!U/\. POLI'.l'ICO-SOCIAL EN LA CONSTITUCION 

Despu~s se expuso la teoria antitradicionalista. El Gen!, 

ral Heriberto Jara pronunci6 uno de los discursos ~~a trascen-

dentales en la asamblea de diputados; dlbuj6 un nuevo tipo de-

cona ti tuciOn y arrolló a los letrados de aquel entonces que so-

lo conooian las Constituciones pol1ticas, las tradicionales --

constituciones pol1ticas que so componian de la parte dogmáti-

ca, derechos individuales del hombre, organización de los pod~ 

res públicos y responsabilidad de los funcionarios y nada más-

de trascendencia; ni conocia el jurista del mundo otro tipo de 

Constitución. En este ambiente Jara dict6 la más ruda y her:mo-

sa "catedra" de nuevo Derecho constitucional; tan es asi que -

casi veinte ai'ios más tarde el ilustre publicist<J Mirkine Guet-

zévitch dice: 

"La Co11atituci6n Mexicana es la primera en el mundo en-

consignar garant:!.as sociales: en sus tendencias sociales sobr.r=_ 

pasa a las declaraciones Europeas".ll 

La 'l'eoría de Jura es combativa de la explotación de los 

ll) Cfr. BORIS MIRKnm-GUE'l'ZEVITC!l, Modcrntis tendenci.as do De
recho Constitucional. Madrid, Edit. Reus, s. A. 1934, p. ~ 

103. 
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trabajadores, su dinlectica impocablc, como su anhele de ha--

cer una Constitución nueva contra el criterio de los tratadi! 

tas, rompiendo les viejos conceptos "po11ticostt de éstos y aa 

liéndose de moldes cstrochós ••.. Y en su discurso late y vibra 

por primera vez en todos los continentes la idea <lo la consti-

tuci6n politico-sociul y se inicia la lucha por el concepto --

constitucional del trabajo, hasta convertirse en norma de nor-

mas para México y para el mun<lo.12 

En la misma tribuna un joven obrero de los talleres de-

"La Plancha", de los Ferrocarriles Unidos de Yucatán, Ht!ctor -

Victoria, propone bases constitucionales del trabajo: jornada-

mh:ima, salario minimo, d~scanso semanario, Higienización de -

talleres, fábricas, minan, convenios industrial.ea, tribunales-

de Conciliación; de arbitraje, prohibición de trabajo nocturno 

a las mujeres y nifios, accidentes, seguros e indemnizaciones,-

etc. Siguiendo el rumbo de la legislación revolucionaria del 

12) En la lucha por otros preceptos social~s. nada menos que -
los Agrarios, al discutirse el dictárnen del art. 27 const. 
en la sesión inicial de 29 de en¿ro de 1917, Heriberto Ja
ra, después de referirse a la L<3gislnci6n del Trabajo, fren. 
te a los que pudieron espantarse por la calidad tan m;in11-
ciosa de las normas sociales, di jo: "¿Quién hu señalado ··
los ctmtimeti::os qu'~ d<?be tener una Constitucí6n, quien ha
dicho cuántos renglones, cuántos capitulas, y cuán.tas le-
tras son las que debe formar una constituciOn?tt (Diario de 
los Debates del Congrc~so constituyente, t. II, Móxico, 1922 
p. 792) Aludia a la extansi6n d~l proyecto de articulo 27. 
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General Salvador Alvarado en Yucatán, que fue la más fecunda -

de la Rep6blica en la etapa preconstitucional, el socialista -

Victoria, en un arranque lirico le pide a sus camaradas que e!. 

tablezcan esas bases para que los derechos de los trabajadores 

. no pasen como estrellas, sobre las cabezas de los proletarios: 

¡allá a lo lejos! Provoca gran simpat1a el discurso. 

Los abogados contemplan aquel maravilloso eapect~culo,

escuchan at6nitos la burda oratoria, en el fondo noble y gene

rosa, de tinte socialista. En el libro del Diario de loa Deba

tes esta escrita la teoria social del Derecho del Trabajo; --

allá hay que recurrir, ahí est~n sus mejores fuentes sociales, 

punto de partida de la Teoria Integral. Entre aplausos que ca! 

dean el ambiente se suspende la sesión del d!a 26, después de

pronunciar el discurso de Pastrana Jaimes, que también habla -

en defensa de los trabajadores, contra la Ley de Bronce del a~ 

lario. Y en loa jacobinos nació una esperanza y en los juristas 

una inquietud... En la siguiente sesión continüan los discur

sos en favor de una legislación laboral protectora del hombre

del taller y de la fábrica. Gracidas, condena la explotación -

en el trabajo y reclama una participación en las utilidades em 

preaariales en favor de los obreros, mediante convenio libre •• 

Y por último se redondea t~l problema del trabajo en la seai6n

del 28 de diciembre: En elocuente discurso, el renovador Alfo.u 

so Gravioto habla de reformas !JOcialcs y anuncia la interven--
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ción del diputado Macias para oponer la sistemática del Código 

Obrero que redactó por orden dol primer jefe; aboga por las -

ideas expresadas en la tribuna parlamentaria para protecci6n -

de los trabajadores y proclama que asi como !:'rancia, después -

de su Hevoluci6n, ha tenido ol alto honor de consagrar en la -

primera de sus cartas magnas los inmortales derechos del hom-

bre, asi la Revolución Mexicana tendrá el orgullo legitimo de

mostrar al mundo que es la primera en consignar en una consti

tución los derechos de los obreros. 

e} EL TRABAJO ECONOM.ICO 

Todavia el ideario de algunos renovadores era corto, -

restringido, no se imaginaba que junto al Derecho del Trabajo

y de la previsión social también iba a nacer un nuevo Derecho

Econ6mico, un nuevo derecho de los campesinos, un nuevo dere-

cho de loa económicamente débiles ••• Y después de la interesan 

te disertación sobre el problema obrero de Luis G. Monz6n y de 

González Galindo, ocupa la tribuna, con serenidad y aplomo, el 

diputado Josó N. Macias y pronuncia impresionante pieza orato

ria, obrerista, revolucionaria, marxista, invoca la Teoria del 

Valor, la plusvalía, el salario justo, etcétera. Macias era la 

columna vertebral del Congreso Constituyente, sabio y con vas

ta instrucción enciclopédica; sin embargo, le imprimió al art.!, 

cu.1.'.o 123 Constitucional sentido clasisl:a, hizo del Derecho ---
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Constitucional del Trabajo un derecho de clase, eminentemente 

ortodoxo. No obstante, lo ll;:imaban "monseñor", "reaccionario" 1 

el único que invoca a Marx y su montm1cntal obra El Capital., y 

aunque muchos q\licran ocultarlo, la dialéctica marxista la re-

coge al texto del articulo 123 constitucional. Y fue su discUf. 

so expresado con eficaz cátedra de socialismo laboral. En un -

principio se pens6 que el discurso de Macias era un ncdante ~ 

ra los diputados obrcr.os, más no fue asi, pues las dudas se 

desvanecieron cuando declaró con voz muy alta que la huelga es 

un derecho social econ6mico, levantando el entusiasmo de los -

congresistas que lo rubricaron con estronduosos aplausos; y --

luego habla de la necesidad de compensar justamente al obrero, 

del derecho de los inventoras que se los roban loa duefios de -

las industrias, explica la función de~ las Juntas de concilia--

ci6n y Arbitraje para rescatar de la esclavitud a la clase ---

obrera, pronosticando que ~i se convierte1'l en Tribunales seria.n 

loa m:is corrompidos¡ condena la explotaci6n, preocupándose de-

tal modo por la clase obrera que para el sólo puede ser objeto 

de la Ley obrera del trabajo productivo, el trabajo económico-

que es el que se realiza en el campo de la producción, como se 
. 

verti más adelante, prevaleció la tesis que incluye como sujeto 

del contrato d·.~ trabajo a todo el que prest<i un servicio a "--

otro, aún fuera de 1«1 producción económica: tod¡:i prestación de 

servicios. En defensa de los dcc¿chos de la clase obrera invo-
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ca su intervenci6n en lil XXVI r.e~¡üüatm:a Federal, cuando com 

batió el socialismo católico de León XIII, y a la Iglesia que 

se apartó da las ideas de Cristo del Tabor del Calvario, ha--

ciéndot>e capitalista; y proclama su credo socialista, estiman, 

do co:no (m.ica solución del problemn obrero la socialización -

del capital en favor de la clase trabajadora.13 Por esto se-

explica que para liberar al trabajador de las garras del capi 

tal, pugnó por la reivindicación de sus derechos, presentando 

c~mo arma de lucha de clases: la aaociación profesional y la-

huelga. Por ello expresó con toda claridad en relación con su 

pro:r·ecto: esta ley reconoce como Derecho Social Económico la-

huelga. Asi se explica a más de cincuenta afios de distancia,-

la naturaleza reivindicatoria de la hu~lga para socializar el 

capital, pues precisamente "la reivindicación" es uno de los-

elementos qua constituyen la escencia del Derecho Social Mexi 

cano. El cambio de la estructura económica nada tenia que ver 

con los derechos politicos, de ac,terdo con la Teoría de Ma---

cias. 

con.tinuando nuestro análiais critico, nos referimos e.u 

seguida a la fase m~s importante del proceso de gestación del 

ai.·ticulo 123 constitucional: El proyecto que fue presentado -

D) Historia de: la C:imara de Diputados dt~ la XXVI Legislatura 
Ft~dcr;;.l, selección y guias por Diego Arnas Guzmtln, t. III 
M6xico, 1963, pp. 82 y ss. · 
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en la sesión de 13 de enero de 1917 y siguiendo en parte la -

ortodoxia marxista se concretó a proteger a los obreros. Dice

en sintosis: "EL CONGRESO DE LA UNION Y LAS LEGISLATURAS DE -

LOS ES'l'ADOS, AL I~EGISLAR SOBRE EJ.. TRABAJO DE' CAAACTER ECONOMI

CO', EN EJERCICIO DE SUS FACUL'rADES RESPECTIVAS, DEBEAAN SUJE

TARSE A LAS SIGUIENTES BASES: 

I.- La duración de la jornada máxima ser5 de ocho horas 

en los trabajos de fábricas, talleres y establecimientos indu§_ 

triales, en los de mineria y trabajos similares, en las obras

de construcción y reparaciOn de edificios, en las vias ferroc-ª. 

rrileras, en las obras de los puertos, aaneaniientoa y demás -

trabajos de ingenier1a, en las empresas de transportes, faenas 

de carga y descarga, en labores agricolas, empleos de comercio 

y·en cualquier otro trabajo que sea de carácter económico" • 

.. d) EXTENSION DEL DERECHO DEL 'l'AABAJO. 

El proyecto solo protegia y tutelaba el trabajo ·económi 

co, de los obreros, po~que los m~s explotados eran los obrerps 

de los talleres y fábricas, los que prestan servicios en el -

campo de la producción: pero no hay que olvidar que Marx tam-

bién se refirió a la explotación on el seno del hogar, de los

trabajadores a domicilio y como se desprendo del Manifiesto C.2, 

rnunista de 1848 anunció la explotación de los abogados, farma-
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céuticos, m6dicosl4 •••• : pero el proy .. •éto no fue aprobado, si-

no el dict6men que present:6 l<l Comisión de consti tuci.ón, reda_s 

tado por el Gcn;:ral Mugica. y en 61 se haco extensiva la pro--

tección para el trabajo en gcnm::al, para t.odo aquel que presta 

un servicio a otro al margen de la producci6n económica; con--

cepto quü es básico en la 'l'coria Integral para cubrir con su -

amparo todos los contratos de prestación de servicios, inclus.!_ 

ve las profesiones liberales. 

e) LUCHA DE CLASES Y llEIVINDICACION DE LOS DERECHOS DEL 
PROLETARIADO. 

Los principios de lucha de clasos y de la reivindicación 

fueron aprobados por la Soberana Asamblea, creando un nuevo D~ 

recho del Trabajo -aun nuevo e incomprendido en toda su ma.s.· 

nitud- que no sólo tiene por objeto proteger redimir al tr~ 

bajador industrial u obrero, sino al trabajador en general, in 

14) La burgt1esia ••• ha hecho de la dignidad personal un simple 
valor de cambio. La burguesia ha despojado de su santa --
aureola a todas las profesiones, hasta entonces reputadas
de venerables y veneradas. Al m6dico, al jurioconsulto, al 
sacerdote, ul poeta, al aabio, los ha convertido en sus -
asalariados, asi se expresa categ6ricamente el Manifiesto
del Partido comunista redactado por Marx y Engelo en 1847 
y al que Stalin le llamará el "Cantar de los cantares del
M.arxiamo". La fuente ideológica más fecunda del socialismo. 
Cansultesc c. MARX Y F. ENGELS, Biografia del Manifiesto -
Comunista, Compañia Genera 1 de Ediciones, S. l\., MGxico, -
1967. 
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clt1ycndo al ciutónomo, ¡1 todo prest•Hlor J() aervicios, ya aea tn! 

dico, abogado, ingeniero, artista, torero, etc., modificándose 

el pre~mbulo del proyecto del articulo 123 constitucional en' -

los t6rminoa siguicntcz: 

"1::1 congreso de la Unión y las Logislaturaa de. loa Eat~ 

dos deberán e~pedir leyes aobro trabajo, sin contravenir a las 

bases siguientes, laa cuáles regir~n el trabajo de loa obreros, 

jornaleros, empleados, dom6sticos y artoaanoa, y de una manera 

general todo contrato de trabajo~. 

Aai quedaron protegidos todos loa trabajadores, en la -

producción económica y fuera de 'ésta, en toda prestaoi6n de --

servicios, compr11'ndiendo a los trabajadores libres o aut6nomoa, 

los contratos de preutaci6n de servicios del Código civil, las 

profesiones liberales. 

Y además de la extensión del Derecho dol Trabajo para -

todos los trabajadores, al amparo del principio de lucha de --

clases y frente a las desigualdades entre propietarios y deap,9. 

seidoa, se crearon derechos reivindicatorios de la clase obre-

ra. Aa1 se confirma en la parte final del meneaj~ del articulo 

123 constitucional en la que exprnsa con aentido teleológico -

que "las bases para la legislación del trabajo han de reivindi 

car los derechos del proletariado"l5. Por ello el articulo --

123 Constitucional ca un instrumento de lucha de clases inspi-

rado en la dialéctica marxista, para bocializar loa bienes de~ 

15) Diario d..? lea D~b<1ten oel Congreso constituyente, publicado 
bajo la dirección del c. F'ern<lndo Rom<'ro Garcia, Oficial Ma 
yor de dicht) Con~r..::so, vc;rsi6n t<1quigr~ficu revisada por el 
c. Jonquin z. Valacléz, tonio II, México, ImpL·enta de la Cáma 
ra de Dip\\tados, 1922, p. 263. l:n esta p5gina termina el _: 
mensaje dul proyect~ del <1rt. 123 conotitucion~l. 
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producción a través de normas especificas que consignan tres-

derechos reivindicatorios fundamentales de la clase trabajad.9.. 

ra: el de participar en los beneficios de las empresas y los-

de asociaci6n profesional y huelga, como parte integrante del 

Derecho del Trabajo y por lo mismo, rama del Derecho Social -

constitucional. 

Asi nacieron en nuestro pa1s los estatutos sociales --

del trabajo y de la previsión social y consigo mismo el dere-

cho de la revolución proletaria, para la reivindicación de los 

derechos de los trabajadores.16 

f) EX'l'ENSION DE LA SEGURIDAD SOCIAL A TODOS LOS DEBILES 

Las normas de previsión social en nuest.ro articulo 123;.. 

constitucional, son puntos de partida para extender la seguri-

dad social a todoa los económicamente débiles: sólo asi habrá-

cumplido su destino el derecho del trabajo, porque hasta ahora 

el derecho de seguridad social forma parte de éste, con tenden 

cia a conquistar autonomia dentro del campo del derecho social. 

Nuestro derecho del trabajo prohija la teoria del ríes-. 

go pro~esional imputándole a los empresarios y patrones la re.!! 

ponsabilidad por los accidentes o enfermedades que sufran los-

trabajadores con motivo o en ejercicio del trabajo; debiendo -

16) Años después de promulgada la Constitución de 1917, encon- · 
tramos l<i mejor explicación de la misma ¡rn los tratadistas 
soviúticos. Cfr. P. I. S'l'UCl{l\., La l~unci6n Revolucionaria del 
derecho y del Estado, D~rcelona, 1969, p. 36. 
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pagarles las correspondientes. indemnü.<ici.on<?r1. T:imbié.n está -

obligado el patrbn a observar lus normas d<.\ higiene y salubri

dad, asi como las medidas preventivas de ~ccidentes y anferme

dades de trabajo. Por hoy la seguridad social es exclusiva de

los trabajadores, paro la clase obrera lucha para hacerla ex-

tensiva a todos los económicamente débiles. 



CAPITULO SEGUNDO 

LA SEGURIDAD SOC:ú\L EN LA CONSTITUCION DE l9l7 

l. La identidad en loa textos dol articulo 123 

Constitucional y del articulo 427 del Trata 

do de Paz de Vers~lles. 

2. Génes:i.9 del artículo 123 Constitucional 

3. Necesidad de la enseñanza de la Seguridad -

.social en las U1iiversidadea del mWldo. 
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IDENTIDAD EN LOS 'l'EX'l'OS DEL ll.R1rrcur.o 123 CONSTITQ 
C!ONAL y DEL ARTICULO 427 Dr:r, 'l'Ri\'l'ADO DE PAZ DE -

VERS!l.LLES. 

El sistema de confrontaci6n y comparación de las normas 

forma parte de la ciencia del dor(~cho comparado, "para que sus 

diversidades aparezcan y puedan trnr dicernidas", asi como para 

identificar los principios ontre dos textos. Entonces podrá d.i:, 

terminarse la influencia o identidad de una regla en otra con-

fines de univcnrnlizaci6n. r~ste mt!todo lo, usamos en compraba--

ci6n de nuestra tesis, como si:'! verá en los renglones que si---

guen. 

Entre la constitución mexicana de 5 de febrero de 1917-

que proclamó por primera vez ün el mundo los derechos sociales 

o principios do justicia social, un auténtico derecho del tra-

bajo, }' el Tratado de Paz de Vcrsalles de 25 de junio de 1919, 

ílxiste notoria igualdad de conceptos que justifican la priori-

dad o influencia de la primera .en el Tratado; aai como la simi 

litud y concordancia de nuestro articulo 123 constitucional 

con el articulo 427 del •rratado, son elocuentes, como puede 

verse enseguida: 

CONSTITUCION MEXICANA TlWl'ADO DE VERSl\LLES 

ART. 123 AP.T, 427 

I. En el pret:tmbulo se udvi.t:r tt: I. I:l principio director ,untes 

que el tr.1bajo no es mercancia. t:m\lnciado ª''' cp.' <?l t.::ab::;jc no 



XVI. Tanto los obreros como 

los empresarios tendrán de

recho de coaligarse en defen. 

sa de sus respectivos ínter~ 

ses, formando sindicatos, -

asociaciones profesionalca,

etc. 
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VI. El salario mínimo que d!;. 

berá disfrutar el trabajador 

será el que se considere su

ficiente atendiendo a las -

condiciones de cada regi6n,

para satisfacer las necesid~ 

des normaleG de la vida del

obrero, su educación y sus -

placeres honestos, conaidc-

rándolo como jefe de familia. 

I. La duración de la jornada 

máxima será de ocho horas. 

debe ser considerado simpleme.!2 

te como una mercancia o un ar

ticulo de comercio. 

2. El Derecho de Asociación P!'!. 

ra todos los objetivos no con

trarios a las leyes, tanto pa

ra los asalariados como para ~ 

los patrones. 

3. El pago a los trabajadores

de un salario que lea asegure~ 

un nivel de vida oonveniente,

como ac comprenda en su tiempo 

y en su pais. 

4. La adaptación de la jorna

da de ocho horas o la semana de 

cuarenta y ocho, como aspira-

ción a realizar en todos los -



IV. Por cada seis dias de -

trabajo debcra disfrutar el

obrero de un dia de dencanso 

cuando menos. 
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III. El Trabajo de los niftos 

menores de doce anos no po-

drá ser objeto de contrato. 

VII. Para trabajo igual de-

paises .Jn que no se haya obte

nido todavía. 

5. ta adopción de un descanso 

semanal de veinticuatro horas

como minimo y que deberá com-

prender el domingo, siempre -

que sea posible. 

6. La supresión del trabajo -

de los niños y la obligación -

de aportar al trabajo de los -

jóvenes de los dos sexos las -

limitaciones necesarias para -

permitirles continuar su educ!_ 

ci6n y asegurarles su desarro

llo físico. 

7. El principio del salario -

be corresponder salario igual, igual sin distinci6n de sexo -

sin tener en cuenta sexo ni - para un trabajo de valor igual. 

nacionalidad. 

VIII4 Para trabajo igual d.§:. 

be corresponder salario ---

igual sin tener en cuenta s~ 

xo ni nacionalidad. 

8. Las reglas dictadas en ca

da pais respecto a las candi ... -

cienes de trabajo, deberán as~ 

gurar un trato económico Jqui~ 

t~tivo ci todos los trabaJadoros 
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que residen legalmente en el

pais. 

9. Cada Es todo dobcr:l organJ... 

zar servicios de inspccción,

que contará con mujeres, a -

fin de asegurar la aplicación 

de las leyes y reglamentos P.! 

ra la protección de los trab~ 

jadoros. 

La identidad de las normas protcccionístaa es evidente, 

sin embargo, es superior el articulo 123 constitucional en ·

cuanto a la función revolucionaría de sus preceptos rcivindi

cadores, que se universalizarán cuando todo el mundo se soci_a 

·lice. 

Nuestro articulo 123 constitucional iluminó con la luz 

social de un pueblo jov~n. fortalecido en sangrienta revolu-

ción, la Galeria de los Espejos del Palacio de versallca, pe

netrando entrañablemente en el Derecho Internacional de un -

mundo nuevo para estimulo perenne de todos los pueblos en ol

presentc y en el futuro, porque la paz universal sólo puede -

csta1· fundada sobre lü baso de la justicia social integral -

del articulo 123 Constitucional. 
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GENESIS DEL i\R'I'lCUI,O 123 CONS'l'I'l'UCIONl\L 

El articulo 123 constitucional integra el titulo sexto 

de la constitución, denominado "De Trabajo y de la Previsi6n

Social". Contiene los principios básicos que rigen sobre todo 

contrato de trabajo y los derechos fundamentales de los traba 

jadores en general. 

En su párrafo primero, este precepto establece la com

petencia exclusiva del Congreso de la Unión para legislar en

materin de trabajo. Originalmente l~ constitución de 1917 di,! 

pon1a que la expedición de leyes laborales correspondería a -

las legislaciones de los Estados y, respecto del Distrito y -

Territorios Federales, el Congreso de la Unión: pero, a par-

tir de 1929, se reform6 esta parte del articulo 123, fed1'?ral.!_ 

zando toda la legislaci6n qel trabajo. 

Por tcforma del ai1o de 1960, se adicionó el articulo -

123 constitucional con un apartado n que contiene catorce fun. 

cienes y que rige para los trabajadores de loa Poderes de la

Uni6n y los del Distrito y TcrJ:itorios Federahts. 

r,os principios contenidos en el ap,,rtado B del articu

lo 123 Constitucional, se refier(m ti:lmbién a la jornada de -

trabajo, descansos, salarios, ustabilidad en los empleos, as~ 

ciaci6n sindical, huelga y scquridad social. Sin embargo con

tiene algunas normas cL; natucalcz<1 especial qtw ticnQn por 012, 

jeto regular las sit:uacioncB JUd.d.Lccts qu~: s~?lo ncun·2n c,ntre-
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los Estados y los trabajadores, como las relativas a la desig

nac~6n de personal, fijación dú los salarios en los preaupues

tos de egresos, escalafón, autoridades competentes en caso de" 

conflicto, empleados de confianza y personal militar. 

El articulo 123 constitucional tiene intima conexión con 

el articulo 4o. constitucional, que establece la libertad de -

trabajo: el So. constitucional conforme al cual nadie podrá -

ser obligado a prestar sus servicios personales sin la justa -

retribución y sin su consentimiento; con el 3o. Conat., que en 

su fracción cuarta fija normas protectoras de la educación de

los obreros; con el 27, referente al derecho de propiedad y a 

la cuesti6n agraria: con el 28 const., relativa a la interven

ción de los Estados en la producción y circulaci6n de loa bie

nes; con el 73, fracción X, que faculta al congreso de la 

Unión para expedir leyes del trabajo reglamentarias del artic~ 

lo 123: con el 107, fracción II, que seBala que, en materia de 

amparo, podrá suplirse la deficiencia de la parte obrera en 

asuntos laborales; con el 11 transitorio que dispuso que, en -

tanto el Congreso de la Unión de los Estados legislaran sobre

el problema agrar.io y obrero, las bases establecidas por la Ley 

Fundamental en esa materia se pondrian en vigor en toda la Re

pública, y por. últiino, con 0.l 13 Transitorio, que extinguió -

las deudas que hubieri.rn contr.aido los trabajadores con los pa

trones, sus familiares o intermediarios, hasta la fecha de la-
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constitución. 

La legislación laborul a que se refiere el primer párr!! 

fo dol precepto fue publicada en el Diario Oficial de la Pedc

raci6n el 28 de Agosto de 1931, con d nombre de Ley Federal -

del Trabajo, y con fecha 19 de enero de 1943, se publicó la -

Ley del Seguro Social mencionado en la fracci6n XXIX. 

El articulo 123 constitucional ha sido objeto de un nú

mero considerable de reformas encaminadas a satisfacer mejor -

las necesidades de los trabajadores y resolver con m~a ofica-

cia los problemas obrero-patronales. Adornás de laa reformas ya 

mencionadas, de loa a~oa 1929 y 1960 ae lo han hecho laa si--

guientes: en 1962 se reformaron sus fracciones II, III y VI. -

La primera, precís6 prohibiciones al trabajo de las mujeres en 

general y de los menores de 16 ailos; la segunda, prohibió uti

lizar como trabajador•~s a las me.nores de 14 ailos y fijó ·una -

jornada máxima de seis horas a los mayores de esta edad y rnen.Q_ 

res de dieciseis aftos: la tercera, claaific6 a loa salarios m!_ 

ni.mas en dos categorias: generales y profesionales, y determi

n6 su radio de aplicación; además, orden6 la fijaci6n de los -

mismos por comisiones regiomiles y sujetó s11 aprobación a una

comisión Nacional. La fracción IX se modificó, precisamente en 

1933, dejando a curgo de lu Junta centrnl de concilíaci6n y Af.. 

bitraje fijar el salario rninimo y la participación obrera en -

las utilidades, en efecto de las comisiones especiales da cada 
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Municipio; en 1962 se reformó por segunda v.cz la citada frac-

ci6n para detallar el derecho de los trabajadores a partici--

par en las utilidades de las cmprcsi1s. En cun1plimicnto d8 di-

cha reforma, la Comisión Nacional para el Reparto de las Uti-

lidades dictó Reso1uci6n publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 13 de diciembre de 1963. Mediante reforma de 

1938 a la fracción XVIII, se concedió el derecho de huelga a-

los obreros de los establecimientos fabriles militares del Go 

bierno de la República. Por reforma de 1962 so modificaron 

las fracciones XXI y XXII, relativos a las acciones y a la 

indemnización de los trabajadores despedidos sin causa juati-. 
ficada. La utilidad pública de la Ley del Seguro Social. quedó 

consignada en la fracción XXIX, según reforma de 1929. En 

i942 se adicionó al precepto la fracción XXXI, modificada en-

1962, para fijar la competencia de las autoridades del traba-

jo •. Por último, en 1961, la fracción IV, p~rrafo segundo, del 

apartado "B", fue reformada para hacer referencia al salario-

percibido por los trabajadores del Distrito Federal y de los-

Estados. 

Antecedente inmediato del precepto es ,el proyect::> de -

bas~s sobre trabajo presentado en la sesión del Congreso Con§. 

tituyente de 1916, celebrado el 28 de diciembre del mismo año, 

por el diputado José Natividad Macias, en nombre de Vcnustia-

no Carranza. El propio proyecto surgió con motivo de la disc_!! 
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si6n del articulo So. canotitucional. 17 

La Constitución Mexicana fue la primera en elevar a la-

categoria de norma fundamental el reconocimiento y protecci6n-
' 

de los derechos de la clase t:.ral.>ajadora. 

17) Cfr. Edición realizada a iniciativa delPte. de la Gran co
misión, Diputado Alfonso Martínoz Domínguez, Dir. Gral. oc
tavio A. Hern~ndcz: "Derechos del puéblo Mexicano", México
ª través de sus constituclones; tomo VIII, XLVI Legislatura 
de la Cámara de Diputados México, 1967, pp. 607 y ss. 



TEMA 3 

NECESIDAD DE LA ENSEílAN'ZA DE LA SEGUIUD.1\..0 SOCIAL 
.l::N LAS UNIVERSIDADES DEL MUNOO 

Creemos conveniente hacer un estudio sobre este tema; 

pues ef.i de vital importancia para una visi6n más completa de 

nuestra Tesis, de esta forma diremos que con motivo de la XV --

Asamblea General de la A.r.s.s. celebrada en 1964, tuvieron ---

lugar en Washington dos reuniones de Mesa Redonda. Una de ellas 

dedicada a las relaciones públicas y la otra a la prensa en ma-

teria de seguridad social. De las dos recomendaciones resultan-

tea de estas deliberaciones extraeremos los dos puntos siguien-

tes relativos a la acci6n que la A.r.s.s., y los organismos de~ 

la seguridad social desplieguen en estas esferas: 

Solicitar de las universidades y de los centros de ense-

i'ianza superior que promuevan u organicen cursos especia-

les sobre seguridad social; 

Proporcionar a las escuelas y a los centros de formaci6n 

profesional suficientes informaciones para que los jove-

ues estudiantes estén a,l·corriente de las prestaciones"'.' 

de la seguridad social de sus paises. 

Para mejor coordinar esta acci6n, la mesa directiva de -

la A.r.s.s., decidió, en su rcuni6n en Ginebra en marzo de 1975, 

inscribir el tema de la cnsefümza universitaria de la seguridad 

soci.:il en el orden uel dia de la XVL Asamblea General de Lenin-
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grado. Si la Mesa Directiva ha insistido en el carácter univer

sitario de la enseñtmza, ello se debe a que se preocupa del he

cho de que el concepto de seguridad sociul no es suticientemen

te conocido todavía en los medios intel~ctuales e incluso tro-

pieza a menudo con una actitud que se va desdo la indiferencia

ª una marcada ho3tilidad. 

Ahora bien, loa estuóios relativos a la base científica

de la seguridad social han realizado desde algunos anos tales -

progresos y tan decisivon que se puede afirmar hoy sin reserva

alguna el Derecho de la Seguridad Social a f ignrar en la onse-

flanza universitaria. Ahora es cuando debemos procurar que la en 

sefianza de la seguridad social se arraigue de manera sistemft.ti

Cª- en el nivel superior. En nuestra era de masas, el estudio -

científico del cuorpt.,, social se convierte en una necesidad vital 

cuya importancia es vital a la de las ciencias espectaculares -

como la exploraci6n del microsmos y del mticrosmos físicos. En -

efecto, los mecanismos económicos y sociales que actúan en el -

interior de la sociedad humana son más complejos todavía que 

los que rigen al mundo nuclear y .::spacial. I::n el momento en 

que se lucha por la democratizaci6n de los estudios, es nuestro 

deber interesar cada vez mfu.1 a los Jovenes por la cxploraci6n -

cientifica del cuerpo social. Aqui, la fun~i6n de la seguridad

social en la sociedad humarm se acentúa más y mtis. But.~na prueba 

de ello es que se admito el que los gasLon do la seguridad so--
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cial (en sentido lato) en una sociedad avanzada podrian absor-

ver un quinto de la renta nacional. 

En este informe de carácter puramente introductivo, nos

limitarcmos a fiJar algunos hitos para la organizaci6n del tra

bajo ulterior. En un primcir capítulo rt~sumiremos muy sucintamert 

te los resultados de una encuesta preliminar que ha permitido -

obtener algunas informaciones más o menos fragmcntaris proceden 

tes de veinticinco paises (once paises de Europa y catorce pai

ses de América de los cuales doce son latinoamericanos). El po

nente desea expresar su más sincera gratitud a todas las perso

nas que han contribuido al éxito de esta primera encuesta. 

La tabor del Ponente ha sido grandemente facilitada por

un estudio presentado por el prof~sor Marcel Oavid (París) con

motivo del sexto congreso Internacional del Derecho del Trabajo 

y de la Seguridad social, celebrado en ~stocolmo en agosto de -

1966. Algunos aspectos particulares del problema fueron aborda

dos ya en esa ocasi6n, lo que permitirá ocuparnos, en el presen 

.te informe, de otros puntos. 

1.- RESULTADOS DE Ll\ ENCUESTA PRELIMINAR 

como acaba de decirse, se han podido obtener algunas in

formaciones fragmentarias de m~s de veinte países. No será sor

prendente para nadie el que las respuestas se refieran EXCLUSI

IJAMENT::: ¡:.,. LOS l?l>ISES EUHOPEOS Y AMEIUCl\NOS, ¿no es ver:da.d que -



41 

se trata de regiones donde lo seguridad social ha alcanzado una 

etapa de desarrollo muy avdnzada? No obstante, no quisiéramos -

deducir que en los paises o on las regiones de las cuales no -

nos ha llegado informaci6n <Ü•Jun.:t no se l·ealiza ningún esfuezo

encaminado a la cnscnanza universitaria de la seguridad social. 

Corresponderti precisamente a una encuesta más amplia al comple

tar el inventario que se csbm:a a continuación. 

En este inventario se seflalarán sobre todo los CURSOS AJ! 

TONOMOS DE SEGUJUDAD SOCIAL. En efecto, es casi imposible hacer 

una mensi6n de todos los cursos generales relativos a los sect.Q. 

res jurtdico, ccon6mico, socüü, actuarial y médico, en los 

que se dedíca un capitulo especial a la seguridad social. 

2.- PAISES EUROPEOS 

1.1. AUSTRIA. Este país informa que en tres escuelas de

nivel universitario enseñan la seguridad social de una manera

particular: Universidad d<: Viena, en la Escuela Politécnica de

Viena, y en la Alta Escuela para el Comercio Mundial. 

1.2. B.ELGICA. Estepaí.s destaca por la realizaci6n muy -

interesante de un programa de ense1lanza bastante completo. En -

efecto, se mencionan respecto a este pais las cuatro universida 

des siguientes que dedican particular atenci6n a la ensenanza

quc nos prc~ocupa: Universidad de Bruselas, Universidad del EstS!_ 

do de Gand, Univer:.üdad del Estado de Li<:Ji:11 Univet:sidad de Lo-

vaina. 
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l. 3. ESPAÑA. Bn este país se introdujo, ya en 1916, la--

enseflanza de la seguridad social. J,as docEl Univeruidades del E!! 

tado tienen programas de estudios prácticamente identicos. 

1.4. PINLJ\NDIA. Entre las seis Universidades finlandesas, 

cuatro confieren una licencia en ciencias sociales que abare~ -

también la seguridad social, Salvo en la Universidad de Tampere, 

la ensefianza sigue el modelo de ld Universidad de Helsinki. 

1.5. FRANCIA. se ha realizado un gran esfuerzo en este -

país con el fin de divulgar el concepto de la seguridad social-

en los medios universitarios. Entre ellos tenemos: El centro de 

Estudios supt~riores de la Seguridad Social ( l 960) , la Escuela -

Nacional de Seguridad Social (1948), Las Facultades de Derecho, 

los Institutos (de Facultades o de Universidades), el Conserva-

torio Nacional de Artes y Oficios, Facultades de Medicina, Ac--

tuariado y Estadística, Escuela de Asistencias sociales. 

1.6. ITALIA. 'rambién en este país las informaciones faci 

litadas son por rama y no por Universidad. Sin embargo, la Uni-

versidad de Padua parece reservar un lugar escogido a la Seguri 

dad Social que se ense~a a título autónomo. 

1.7. REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA. En• tanto que la en--

señanza de la seguridad social parece haber constituido la ex--

cepci6n en este país, hasta hace poco tiempo, se puede señalar-

una nueva tendencia a atribuir a esta enseñanza la importancia-

que le corresponde, Cabe señalar a este respecto los esfuerzos-



43 

realizados por la Asociaci6n Alemana de Tribunales Socialas 1 

así c~mo las discusiones peri6di.cas entre profesores de casi t.Q. 

das las universidades. Además,. El consejo Alcman de Ciencias 

se ocupa también de la cuesti6n. Es interesante observar que el 

concepto en que fundamenta esta nueva tendencia difiere del dc

muchos países. En efecto, estos últimos persiguen la aut6nomia

de la enseñanz.1 de lu seguridad social, mientras que en la Rep§. 

blica Federal se pretende integrarla en la cnscfianza jur1dica -

de base y desarrollar la coordinaci6n con el derecho adrninistr-ª. 

tivo, el derecho laboral, así como las ciencias sociales, econ§. 

micas, médicas y actuaciones. 

1.B. REINO UNIDO. En la presente etapa preliminar de - -

nuestra encuesta, las únicas informaciones disponibles se refi~ 

ren a la universidad de Mancheatcr y, en particular, a la Facul 

tad de Estudios Econ6micos y Socinles. t:n ella se atribuye im-

portancia a los cursos de Administraci611 Social que se extiende 

por un ciclo de tres años. 

1. 9. SUIZA. Los m~todos de la ensclfonza de la seguridad

social varían mucho seg(m las nueve escuelas de grado superior, 

a saber las siete Universidades (Basilca, Serna, Priburgo, Gin~ 

bra, Lausana, ~cuchatel, zurigo) y las dos altas Escuelas espe

cializada:>. 

l. lo. CliECOSJ:-OVAQUll\. En este p<1ís h<iy que sl3i\ular un -

gran e sf ue rzo en favor no ~•'5-l.o d•} la ,mi;01"'l<lnz<t de l<\ so,;1ur .l.lhhl-
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Social, sino también de la invcstig.:ici6n científica en esta m-ª. 

teriil. Esta enseñanza se refiere primero a la formaci6n de es-

pecialistas, en el marco do una escuela socio-jurídica de gra-

do postsecundario. Sin embargo, se rcHerva un lugar cada vez -

más import<mte a la formaci6n universitaria dt:? ciertos especi-ª. 

listas necesari.os para el buen f uncionamicnto de la seguridad-

social: médicos, juristas y economistas-planificadores. 

1.11. UNION DE REPUBLICAS SOVIETICAS SOCIALISTAS. La éi!!1 

pU,tud del sistema de seguridad social en este pais ha dado 

origen a una basta red de enseñanza en la mater:J.a. 

2.- PAISES DE AMERICA DEL NOR1~ 
. 

2.1. CANADA. Ninguna Universidad de este pais ha organi 

zado la enseñanza especial para la seguridad social. No obstan 

te, este tema se trata en los cursos generalas de Economl.a Po-

litica, de Administraci6n Pública, de Ciencias sociales y de -

Medicina social. 

2.2. ESTADOS UNIDOS. La enseñanza de la Seguridad So- -

cial se sitCta en dos niveles Universitarios: 

Grado Inferior (nivel colegial). En general, la especi-ª. 

lidad "Seguridad Social" no forma parte de los progra--

mas. Sin embargo, para los que escogen la carrera de --

Trabajadores Sociales, ciento ochenta y siete sacciones _ 

.de diferentes Instituciones de enscnanza ofrecen curaos 
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sobre Previstón SociaL Adcrnr1s, 51 curso de Seguridad -

social se hallan a disposici6n de los especialistas en-

seguros. 

Grado Superior (nivel graduddo). Lq cspccializaci6n en-

esta rnaterü1 no se lleva hasta este grado. La enseí'ianza 

de la Seguridad Social osta integrada en los cursos ge-

11erales de Derecho o de Actuariado. Sin embargo, se pu§_ 

den señalar algunas excepciones: por CJCmplo, en 1962 -

1963 se contaron en todo el Territorio once cursos csp§_ 

ciales sobre loa seguros soci'ales. La investigación - -

científica en (~ata esfera no es tampoco muy profunda; -

prueba de ello es que en 1963 solamente siete tesis de-

doctorado ~obre esta especialidad. 

18) "INFORME INTRODUCTIVO SOBRE LA ENSBÑANZA DE I.J\ SEGURIDi\D -
SOCIAL EN LAS UNIVERS!DADES", Por r;rnest Kaiser, Asesor ..., 
matemático de los Seguros Sociales Sllizos, profesor Libre 
de la Escuela Politfcnica Federal en Zirich, Ginebra, - -
1975. 



CAPITULO 'l'.BRCERO 

'rEó!Ul\ DB IJ\ SEGURIDAD SOCIAL 

l. El Instit::llto Me.xic<rno del Seguro Social 

2. t;l Derecho de Seguridad Social 

3.- Trabajadores protejidos por la Ley del Seguro Social 

4.- Loa riesgos que cubre la Ley del Seguro Social 

5.- La invalidez y las pensiones 

6. Las prestaciones por accidentes o enfermedades de - -

trabajo. 

7, Las prestaciones por enfermedades no profesionales 

8. Pensiones de invalidez, vejez, cesantía y muerte 

9, Los Seguros Facultativos 

lo. Los Organos del Instituto Mexicano del Seguro Social 

11. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de --

los Trabajadores del Estado. 

12, !. M. s. s.: Obligaci6n Subrogada; 

a) Falta baoc legal 

13. r.:l Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para-

los TrabaJadores. 



'l'liMA 1 

EL INSTI'rLJ'l'O MEXICANO DEL SJ<~GURO SOCIAL 

Kl Seguro Social, creado para proteger a la clase asal~ 

riada, fue en un pri1~ipio producto de la iniciativa privada,

es decir, los patrones a$egur;1ban a sus trabajadores con comp~ 

i'lias de Seguros particulares, pero en la actualidad se encuen

tra org<uüzado y controlado por el poder político y forma par

te de sus atribuciones. 

La necesidad del sistema se deriva de la coniplejidad de 

la vida moderna, que se caracteriza por la gran industrializa

ción, pues día a dia las empresas ofrecen, con sus potentes 

maquinarias, un peligro infinitamente mayor a la integridad 

biol6gica del hombre y su nstablccimiento, afirma Julio Bustos, 

constituye ".i:;l reconocimiento por parta del 1;;stado, de que el

individuo activo es un valor económicamente positivo, que es -

preciso consen·ar, para evitar que se transforme en un elemen

to neg1ltivo". 

El Seguro Social, por ende, funciona en varios países y 

en la actualidad ampara a varios cientos dt1 millones de traba-

jadores, y su establecimiento ha sido consagrado inclusive en~ 

tre los dci:ecltes fundamentales del hombre en la constitución -

Política de numerosos pueblos latinoamericanon, entre los que

se encuentran Bülivia, f3r.J.;;il, Chile, Colombiu, cuba, EcLwdür, 
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La necesidad del Seguro Social determinó su estableci--

miento en Alemania desde el ano de 1883 y de este país se ex--

tendi6 a numerosos pueblos, que vieron en este sistema un ref_!! 

gio contra la inseguridad imperante no s6lo en los lugares' de-

trabajo, sino en toda la vida social. 

En México, desde el a110 de 1917 1 <:l primer jefe del eje.r_ 

cito constitucionalista, Venustiano Carranza, expresó un rnens31 

je dir.igido al Congreso, que "con leyes protectoras del elemen 
. -

to obrero y con la implantación <le los seguros de enfermedad,-

y de vejez, entre otras leyes, las Instituciones Políticas de-

México cumplieran iiu cometido atendiendo satj sfactoriamente --

las· necesidades sociales", por lo cual en la fracci6n XXIX ---

del artic\llo 123 constitucional, se considor6 de utilidad pú--

blica la expcdici6n de una Ley dol Seguro Social ul que com- -

prendiera seguros de invalidez, de vida, ccsaci6n involuntaria 

del trabajo, de enfermedades y accidentes y otros con fines --

análogos. 

Algunos años después, al elaborarse la Ley Federal del.;. 

Trabajo, se pensó en incluir el régimen del Seguro Social como 

un capitulo de ese ordenamiento, según proyecto elaborado el -

5 de noviembre de l 9i~8 por los señores Manuel centurión, car--

los L. Gracidas, Reynaldo Cervantes 'l'Orrcs y J. Rosales, pro--

yecto que no lleg6 a quedar comprendido en la citada Ley. 

Posteriormente, en ln Sücretaria de Gobernación y en la 
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Secretarla d•~ Trabajo, se cfcctu.:iron proyectos de Ley del Scgu-

ro social, que tampoco pudieron cr:ist•:üi.zai: en una Lcy.1 9 

Bstimándose inaplazable ln necesidad de un r6gimcn de --

seguridad social, el Gobierne> ckl Gcncrill 1\vi.lil C<:imacho c:xpidi6 

el día 17 de enero de 1943 la Ley que hoy se encuentra en vigor 

(con reformas posteriores), crenndo el Instituto Mexicano del -

Seguro Social; en la inteliiJcncia de quo la seguridad social, -

por ahora, no es un servicio pablico, sino un servicio social,-

en raz6n de la integraci6n de la persona obrera en el todo so--

cial, aunque su finalidad es extender su beneficio a toda clase 

de traba ja.doren, a lO!l l1<1mados u salariados y no asalariados, -

porque a la lm: de la Teoria Int<:!gral todos los prestadores 

de servicior-i en la industria, cm el comercio o en cualquier ac-

tividad, deb1rn gozar de la sü9uridad social, en cuya protección 

quedan comprendidos los trabajadores no asalariados. 20 

19) Alfonso HERRERA Gl!l'IBRR.EZ~ "r>rohlcmas T•Scnicos y Juridicos
dol Seguro Social", págs. 11, 12 y 13; M6:xico 1955, 

20) Cfr. PER.Nl\NDO 'l'RUEB;\ URBIN!\, "La Se•_Juridad Social de los -
Trabajadores no aoalariados", M6xico, D.F. 1969 (Tcsi~ pro
fesional). 



T E M A :t: 

X:L DERECHO DE SEGURIDAD SOCIAL 

Por el hecho de estar laborando los trabajadores en el -

centro de trabajo correspondiente, necesitan estar frecuentemen 

te en contacto con maquinas o substancias que mémejan, y tanto-

la::. primeras, como las segundas, pueden producir al trabajador-

lesiones en su organismo, llegando a ocurrir este último por el 

medio en que se labora, bien por la naturaleza de ambiente que-

se respira, la cantidad de luz que se recibe, la temperatura --

del lugar o por otras cau~as oimilares. En todos estos casos, -

se ha considerado que la lesi6n orgánica, al reducir la capaci-

dad~de trabajo, temporal o definitivamente, produce en el traba 

jador una diaminuci6n en sua aptitudes. Por esto es que la Ley-

define al riesgo profesional", como aquel a que estan exp1,1eatoa 

los trabaJadorea con motivo de sus labores o en ejercicio de -

ellas11. 21 

Desde luego, se trata de dos tipos de daftos al organismo: 

uno Instantáneo y otro progresivo, siendo el primero en conse--

cuencia de les accidentes de trabajo y el segundo de las enfer-

medades profe,siomiles. El accidente de trabajo se caracteriza,-

pues, por la instantaneidad. 

El Derecho de Segur id ad Social. comprende a todos los --

21) Cfr. EUQUERIO GUEIUlliRO, "Manual do Derecho del 'frabajo'', M! 
xico, D.F. 1963. p6g, 174 
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·trabajadores, obreros, empleados, domésticos, art.csu:1os, tore-

ros, artistas, deportistas, etc., para su protecci6n integral -

contl·u las contingencias do sut; actividades 1'1borales y p;ira -

prote~erlos frente a todos loe riesgos que puedan ocurrirleu. -

Entre nosotros el Seguro Social es obligatorio y debe protegcr

por igual a todos los trabajadores de la industria, del comer-

cio, de cualquil~r actividad laboral, cri el campo, etc., pnra -

que alg6n d!a la seguridad social se haga extensiva a todos los 

econ6micamentc d5biles. La seguridad social protege y tutela a

tados los trabajadores en <Ü trabajo o con motivo de éste, des

de que salen de su domicilio hasta que regresan a él 'J compren

de seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesiona-

les, enfermedades no profesionales y 1naternidad 1 invalidez, 

VCJez, muerte y cesantía en edad avanzada, siendo el seguro 

obligatorio para todas las personas vinculadas por un contrato

º relaci6n, incluyendo a los miembros de las sociedades cooper!!. 

tivas. También comprendo la Ley del Seguro Social para benefi-

cio de los asegurados y su familia, pensiones de invalidez, de

vejez, cesantL1, ayuda para gasr.os matrimoniales, seguros adi-

cionales. 
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TRABAJADORES PRO'l'EGIDOS POH LA Lf;Y DEI. SF:GURO SOCIAL 

La Ley del Seguro Social22 cubre con su sombra protecto-

ra, obligatoriamente, a los trabajadores siguientes: 

I.- Los qua Be encuentran vinculados por una relaci6n 

de trabajo, cualquiera que sea el acto que le dé origen y la 

calidad de patr6ni II.- LOs miembros de sociedades cooperativas 

de producci6n, de administraciones obreras o mixtas que actuen-

conforme a derecho o s6lo de hechoi III.- Los ejidatarios, com.!:!. 

neros y pequeftos propietarios agricolas y ganaderos; y IV.- Los 

trabajadores independientes, urbanos y rurales, como pequedos -

comerciantes, profesionistas libres y similares. 

En el artículo 60, de la propia Ley se autoriza al poder 

Ejecutivo Federal, para organizar al Seguro social de los Trab~ 

jadores de empresas de tipo familiar, a domicilio y domésticos, 

temporales y eventuales. 

22) Cfr. ALBERTO TRUEBA URBINA y JORGE TRUBBA URBINA, Ley Fede
ral del 'l'rabajo, Reformada y Adicionada, Ley del seguro So
cial, 64a. ed., Editorial Porrúa, S.A., México, 1969, pp. -
299 y os. Cfr. la reforma de esta ~ltima Ley, publicada en
el Diario Oficial de 31 de diciembre de 1970. 
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LOS RIESGOS QUE CUBRE Ll\ LEY DEL SEGURO SOCIAL 

I?or lo qu11 se refiere a ricsgCis cubre los siguie11tes: 

Accidentes de trabaJo y enfermedades profesionales. (Ac-

cidentes o enfermedades de t.:r.abaJo); 

Enfermedades no profcsionnles y maternidad; 

Invalidez, vejez y muerte; y 

Cesantia en edad avanzada 

La Ley del Seguro social adopta los conceptos de acciden_ 

te y enfermedad que define la Ley Federal del Trabajo, así como 

los riesgos que ocurran al trabajador al trasladarse directame.u. 

te de su domicilio al lugar en que dcsempef1e su trabajo o vice-

versa. 



T !LM A 4 

LOS RU:SGOS QUE CU!JRE LA tt:Y DEL SEGURO SOCIAL 

Por lo que se refiere a riesgos cubre los siguientes: 

Accidentes de traba30 y enfermedades profesionales. (Ac-

cidentes o enforrnédades de t.rahajo): 

Enfermedades no profesionales y maternidad; 

Invalidez, vejez y muerte: y 

Cesantia en edad avanzada 

La Ley del Seguro Social adopta los conceptos de acciden 

te y enform<?dad que define la Ley Federal del •rrabajo, a.si como 

los riesgos que ocurran al trabajndor al trasladarse directamen 

te de su domicilio al lugar en que desempel'le au trabajo o vice-

versa. 
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LA INVALIDEZ Y l,J\S PENSIONES 

También define como inválido al aaegul.·ado que por enfer

medad o accidente no profesional, por agotamiento de las fuer-

zas físicas o mentales, o por defectos físicos o mentales, pa-

dezca una afecci6n o se encuentre en un estado que se puede es

timar de naturaleza permanente, por el cual se halle impoaibili 

tado para procurarse, mediante un trabajo proporcionado a sus -

fuer~ ~. a aus capacidades, a su formación profesional y ocupa

ci6n ar. - ~ior, una re1nuneraci6n superior al cincuenta por cien

to de la remuneraci6n habitual que en la misma rugi6n reciba un 

trabajador del mismo sexo, semejante capacidad igual, categoría 

y formaci6n análoga. 

~n lo relativo a invalidez el Instituto otorga, segGn -

las circunstancias, el total o una parte de la pensión a los -

familiares que tengan derecho a las prestaciones del Seguro de

Muerte, cubriendoseles la pensi6n mientras dure la invalidez -

del asegurado. No tendrá derecho a esta pensi6n el trabajador -

cuya invalidez ya exist!a antes de ser asegurado o sobrevenga -

antes de haber justificado el pago de ciento cincuenta semanas 

de cotizaci6n; pero tendrá derecho a recibir la pensión de ve-

jez el asegurado que habiendo cumplido 65 aí\os de edad justifi

que un pago mínimo de 500 cotizaciones semanulcs. 
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Tratándose de cesantía por edad av<tnzada el asegurado -

privado del trabajo rcmuncre.tdo ttrndrá derecho cuando haya cum-

plidü 60 ai'los de edad, aiempre qLrn hubiere pagado 500 :.:emanas -

de cotizaci6n. 

El articulo 84 de la Ley del Seguro Social, dispone que

"el patr6n que estando obligado a asegurar a sus trabajadores -

contra accidentes de trabaJo y enfermedades profesionales, no -

lo hiciere, deberá en cerno de siniestro enterara al Instituto -

el capital constitutivo de las prestaciones correspondientes, -

de conformidad con la presente Ley, sin perjuicio de que el - -

Instituto conceda desde luego las prestaciones a que haya lugar, 

mediante acuerdo de.l consejo 'l'Ócnico. 

El Instituto dctcrminarti el monto de los capitales cons

titutivos neces<i.rios y los hará efectivos. 

La misma regla se obGervará cuando el patrón asegure a

sus trabajadores en forma tal que se disminuyan las prestacio-

nes a que los asegura.dos y beneficiarios tuvieren derecho, limi 

tándose los capitales constitutivos, en este caso, a la suma n~ 

cesarla para completar la pensión o prestación correspondiente, 

según la Ley. 

Los patrones que cubrici:en loto; capitales constitutivos -

determinados pür t.~l Instituto, en los casos previstos por este

a.rtículo, qucdartrn relev;idos Je 1 cumpl lmien to de las obl igacio-
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ce la Ley Federal del Trabajo. 

El artículo 84 de b r,cy del Seguro Social, establece -

la hip6tesis de que si el patr6n que estando obligado a segu--

rar a sus trabajadores contra accidentes del trabajo y enferme

dades profesionales, no lo hiciere, deberá, en caso de sinles-

tro, enterar al Instituto Mexicano del seguro Social el capital 

constitutivo de las pensiones y prestaciones correspondientes1-

pero tal omisi6n dobe entenderse en relación con el articulo -

So. del Reglamento de dicha Ley, que concede al patr6n un pazo

de quince días para inscribir a sus trabajadores, a partir.de -

que comiencen a prestar sus servicios: entonces, coordinando -

las dos disposiciones legales citadas, debe entenderse que el-

patr6n se coloca en la hip6tesis del artículo 84 de la Ley del

I .M. s.s., a6lo en el caso de que de plano no haga tal inscrip-

ci6n o la haga fuera del t6rmino de quince d1as a que se refie

re el articulo So. Corno en el presenb.1 asunto aparece acredita

do y admitido por la autoridad responsable por el patrón di6 -

aviso al Instituto con fecha 7 de julio de 1948, de que con fe

cha 5 del mismo mes y afio, el trabajador Vicente Plata Guti6- -

rrez había empezado a trabajar a su servicio en el taller mecá

nico de su propiedad, es indudable que la inscripci6n se hizo -

dentro del plazo que fija el menciona.do artículo so. del Regla

mento de la Ley del I.M. s. s. 



T E M l\ 6 

LAS PRESTACIONES POH ACCIDENTES O 
ENF~HMEDADes D~ TRABAJO 

Por accidentes de trabajo o enfermedad profesional, el -

asegurado tendrá derecho a las siguientes prestaciones: 

Asistencia médico-quirúrgica y farmacéutica, hospitaliz~ 

ci6n y aparatos de pr6tesis y ortopedia que sean necesarios. 

Si el accidente o enfermedad incapacitan al asegurado pa 

ra trabajar, éste recibirá, mientras duro la inhabilitaci6n, 

el 100% de ~.m salario. r;l goce de esta Sllbnidio no podrá exce--

der de 72 semanas y se otorgara siempre que antes de expirar 

dicho período no se declare la incapacidad permanente del aseg.!:!_ 

rado. 

Los riesgos profesionales puedan ocasionar una incapaci-

dad total permanente o parcial pe.r:manente. En el primer caso -

el asegurado recibirá, en tanto subsista la incapacidad, una --

pensi6n mensual de acuerdo con su salario. 

Si la incapacidad es declarada parcial permanente, el 

asegurado recibirá una pensi6n calculada conforme a la Tabla 

de Valuaci6n de Incapacidad contenida en la r,ey Federal del Tr~ 

bajo, tomando como base el monto de la pensi6n que correspondo-

d.a a la incapacidad total permanent~, tomamo en cuenta la - -

edad del trabªJador, la importancia de l~ incapacidad, ei esta-

es absoluta para dl ejercicio de ou profusión aQn cuando quede-
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habilitado pura dedicarse a otra o que simplemente hallan dism! 

nuido sus aptituaes para ol desempei\o de ln misma. 

Las pensiones se conceden al accidentado por un período

de adaptaci6n de dos años, a fin de que pU(~da solicitar la revJ:. 

si6n de la incapacidad, con el fin de modificar la cuant{a de -

la pensi6n. Transcurrido el periodo de adaptaci6n, la revisi6n

s6lo podrá hacerse una voz al año. 

En el caso de que el accidente o enfermedades profesio-

nales traiga como consecuencia la muerte del asegurado, se oto.!:, 

garán las siguientes prestaciones: 

Pago de dos meses de salario promedio Jel salario de co

tización correspondiente al asegurado, en ln fecha de su falle

cin:uento, así como los gastos del funeral que en ningém caso s~ 

rán inferiores a $1,000.00 ni excederán de $9 1 000.00. 

A la viuda o a la concubina se le otorgará una pensi6n -

equivalente al treinta y seis por ciento de la que hubiere co-

rrespondido a aquél, tratándose de incapacidad total permancn-

te. La misma corresponde al viudo que estando incapacitado de

pendiera econ6micamente de la trabajadora asegurada. 

A los hijos menores do 16 años o mayores de esta edad, -

que se encuentren totalmente incapacitados, tendran derecho, e.e_ 

da uno, al veinte por ciento de la pensión que hubiere corres-

pondido al asegurado, trattí.ndose de incapacidad total pennanen

te. Si el hLlerfano lo es de padre y madre, el porcentaje se els_ 
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va al treinta por ciento. Si no existe viuda o concubina, ni _., 

huerfnnos, se pensionara a cad<\ uno do los ascendientes que de

pendtan del aseg~rado, con una cantidad igual al veinte por 

ciento de la p<-msi6n. 



'l'gMA 7 

LAS l?RESTll.CIONt:S POR ENFERMEDADES NO PROFESIONALJ::S 

En cuso de anformedad no profesional, el asegurado ton-

drá derecho a las sigtliüntcs prestaciones: 

Asistencia médica general y especializada, quirúrgica,-

hospitalaría y farmacéiutica. Esto, durante un plazo mfücimo de -

52 semanas para la misma enfermedad. Pudi6ndoae prorrogar dicho 

lapso con 26 semanas más, siempre que del dictamen m6dico que -

se rinda al efecto, aparezca que el enfermo puede recuperar la

salud y la capacidad para el trabajo en un plazo previsible, -

o el abandono del tratamiento pudiera agravar la enfermedad y -

ocasionar un .estado de invalidez. 'l'ambién tendrán derecho a es

tos servicios, la eoposa, la concubinat hijos menores de 16 

ai\os y ascl.mdiantes. 

Tambicn tendrán derecho a las prestaciones de asisten--

cia inedico-qu.i.rúrgica, farmacl!utica y hospitalaria, los pensio

nados por incapacidad permanente, o parcial, con cincuenta por

ciento de incapacidad a lo menos y las pensiones po.r invalidez, 

vejez y muerte, y sus familiares derecho-habientes que reúnan .. 

los mismos requisitos de los familiares derecho-habientes d1~ -

los asegurados. MSs, para que estas personas tengan derecho u -

las prestaciones, ü~) preciso que dependan Hconómic<:i.mcnte del --
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nas tengan, por si mismas, derechos propios provenientes del -

Seguro Social. 

Bn el caso de que la enfermodad incapacite al asegurado

part'l el trabajo, so otorgará un subsidio en dinero, que dura -

lo mismo quo la asistencia m6dica, pero para recibirlo es preci 

so haber cotizado. cuando menos, seis semanas en los últimos 

nueve meses. Dicho subsidio es el equivalente al sesenta por 

ciento del salario promedio correspondiente. 

ta mujer asegurada tendr~ derecho, durante el embarazo,• 

el alumbramiento y el sobreparto, a las siguientes prestacio- -

nes: 

Asistencia obstétrica necesaria, a partir del dí.a en que 

el Instituto certifique el embar<1zo. Un subsidio en dinero - -

igual alque correaponderí.a en caso de enfermedad no profesional, 

que la asegurada recibirá durante los 42 dias anteriores al mi.,!! 

mo. SObre este subsidio se le entregar~ una mejora, durante los 

ocho dias anteriores al parto y los treinta dias posteriores -

al tnismo, que ascend~r5 al cien por ciento del subsidio en din~ 

ro fijado en caso de enformedad no profesional. Para otorgar e.2_ 

te subsidio se requiere que la asegurada 110 este recibiendo su!;! 

sidio por concepto do enfermedad y qucno ejecute trahaJo alguno, 

mediante :retribuci6n, durante los mencionados periodos. Ayuda -

para lactancia, cuando seg(m dictamine un médico, exista incape_ 

cidud f1sica para amantar al hiJº• Esta ayuda será proporciona·· 

- ' 
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da en especie por el lapso de seis meses. Al nacer el hijo se -

otorgará una canastHla conteniendo paf\ales y otros útiles para 

el recien nacido. 

La asegurada tendr6 derecho al subsidio cuando haya cu-

bierto por lo monos treinta coti~aciones semanales en el perío

do de doce meses anteriores a la fecha desde el cual comienza -

el pago de dicho subsidio. 



1'EMA 8 

Pt:NSIONES DJ:: !NVA.LIDBZ, VJ::JJ:;Z, CESAN'l'IA Y MUERTJ.:: 

Respecto a la pensi6n de Invalidez, el asegurado que de

clarado inválido, tiene derecho, si ha cubierto un minimo de -

ciento cincuenta semanas de cotizaci6n,·a la pensi6n correspon

diente. 

No tiene derecho a esta pensión el asegurado que inten-

cionalmente haya provocado su astado de invalidez o 6ste sea -

el resultado de la comisi6n de un delito del mismo asegurado. -

Tampoco tiene derecho el trabajador.cuya invalidez ya existía -

antes de ser asegurado o ella sobrevenga antes de haber cubier

to ciento cincuenta semanas de cotizaci6n. 

En cuanto a la Pensi6n de Vejez, el asegurado tendrá de

recho a ~sta al cumplir sesenta y cinco afias de edad siempre 

que haya pagado un mínimo de 500 cotizaciones semanales. 

Si se tratade Pcnsi6n de Cesantía. por edad avanzada, el

asegurado tendrá derecho a ésta a los sesenta afios de edad sie.m 

pre que quede privado de trabajos remuneraclos, sin necesidad 

deprobar que sufri6 invalidez, pero la pensi6n de vejez será 

con tarifa reducida~ El a::iegurudo deberá justificar el pago de

quinientas cotizaciones semanales. 

También tiene d€'recho el asegurado a ¡...yuda para Los Gas

tos de Matrimonio, cuando tenga pagadas ciento cincuenta scma--
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nas de cotizaci6n en el seguro do invalidez, vejez y muerte, -

-a, la focha de la celebración del matrimonio, y en cuantía será.

igual al treinta por. ciento de la anualidad de la pansi6n de in 

validez <l que tuviera derecho. 

i::n relación con lo!.i "'''~::.i1os voluntarios,· E'acultativos y

Adicional, el asegurado con más de 100 cotizaciones semanales -

cubiertas en <ü seguro obligatorio, al ser dado de baja tiene -

el derecho de continuar volw1tariamente sus seguros conjuntos -

de enfermedades no profesionales y maternidad y de invalidez, -

vejez y muerte, o únicamente el de invalidez, vejez y muerte, -

cubriendo a su elecci6n las cuotas obrcro-pntronale.l correspon

dientes al grupo de salario al que pertenecta en el momento de

la baja o a los del grupo inmediato inferior. 



1'EMA 9 

I"OS SEGUROS FACUL'l'NrIVOS 

El Instituto podrfi contratar individual o colectivamente 

Seguros Facultativps qi.ic comprendan uno o más de los seguros SQ. 

fialados para los tr¿ü:iajadores sujetos al régimen del Seguro - -

obligatorio, con los t.rubajador.es autonomos, (.)jidatarios y miem 

bros de co1mmida.des agraria;, no aujetils al seguro obligatorio. 

El Seguro Adicional otorga a sus afiliados prestacíones

superiores o les permite ase9urarse bajo condiciones más favor,2. 

bles de las fijadas por el seguro obligatorio. Podrán contratar 

este seguro los trabajadores comprendido~; en el seguro obligat2 

rio, lo.s que conserven el segur·o voluntario, y el patr6n en be

neficio de sus trabajadores, l.ndividu<ü o colectivamente, o por 

un grupo de asegurados y el Instituto, por una o varias de las

prestaciones cons igirndas en los contratos colectivos. 

La Continuaci6n del Dti'r.o.cho a. las Prestaciones, corres..;

ponde al asegurado que deje de serlo y no lo continue en forma

voluntaria. El Derecho a recibir las prestaciones junto con sus 

beneficiarios en caso de segllro de enfermedades no profesiona-

les y mate:rnidad" 

La ba.:H; econ6mica del Régj.men Ordinario del Seguro So- -

cial se constituye con las cuotas aportadas pm: patrones y obr.~ 

ros, y la contribuci6n del Estado. 
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LOS SEGUROS FACUL'rA'rIVOS 

El Instituto podrá contratar individual o colectivamente 

Segllros Facultati.v.ps que comprendan uno o mfts de los seguros S!t 

r1alados para los trabajadores sujetos al ré9.ünen del Seguro - -

obligatorio, con los trabajado1:cs autonomos, ujidatarios y miem 

bros de comunidades agrarias no sujetas al seguro obligatorio. 

El Seguro Adicional otorga a sus a.filiados prestaciones-

superiores o les permite asegurarse bajo condiciones más favorE_ 

bles de la.s fijadas por el seguro obligatorio. Podrán contratar 

este seguro los trabajadores comprendidos en el seguro obligat2 

rio, los que conserven el seguro voluntario, y el patrón en be-

neficio de sus trabajadores, individual o colectivamente, o por 

un grupo de asegurados y el Instituto, por una o varias de las-

prestaciones consignadas en loa contratos colectivos. 

r,a continuaci6n del Der:echo a las Prestaciones, cor:r::as--

ponde al asegurado que deje de ser:lo y no lo continue en forma-

voluntaria. El Derecho n recibir las prestaciones junto con sus 

beneficiarios en caso do seguro de enfermedades no profesiona~-

les y maternidad. 

La base económica del Rég¡imen Ordinario del Seguro so- -

ci.al se constituye con lus cuotas aportadas por patrones y obrE. 

roe, y la contribuci6n del Estado. 

I' 
'· 
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Lns prestacioncs'del Seguro de riesgos profesionales -

son cubiertos int:egramcnte por las cuotus de los patronas, miJl 

mas que se fijaron en proporción il.l monto de los salarios que

pagan y a los riesgos inhorontes a la actividad de ln negocia

ción de que se trate. Para estos efectos se distribuye a las -

empresas en cinco grupos, según el grado de pcli9rosidad que -

corresponde a su actividad fundamental, pudiendo ser los ries

gos: Ordinario de Vida, Bajo, Medio, Alto y Máximo. 

I::l seguro de enformedades no profesionales y maternidad, 

as! como el seguro de invalidez, vejez, cesantla en edad avan

zada y muerte, se obtienen de las cuotas que están obligados -

a cubrir los patrones y trabajadores y la contribución del Es

tado, que será igual al veinte por ciento deltotal de las cuo

tas que corresponda a pagar a los patrones • 

Además de las cuotas que pagan los trabajadores y los -

patrones, y las contribuciones del Estado, el Instituto percibe 

ingresos de los intereses, alquileres, rendimientos, utilida-

dea y frutos que produzcan los bienes de su propiedad, asi co

mo las donaciones he~encias, legados, subsidios y adjudicacio

nes que se le hagan, y cualesquiera otros ingresos que en fa-

vor del Instituto seftalon las Leyes y reglamentos. 

En relaci6n con los créditos y las cuotas en favor del

Instituto, se les ha dado el carácter de fiscales y para su C,2 

bro St\ le ha conferido <11 Instituto la focllltad ccon6mico-coas., 
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tiva, así como .lnvortir las reservas en las mejores condicio-

nes de se9uridad, rendimiento y liquidez o mayor utilidad so-

cial. 



son: 

T E M A 10 

LOS ORCA.NOS DEL INSTITU'rO MEX.tCANO Dl::L St:GURO SOCIAL 

Los 6rganos del Instituto Mexicano del Seguro social - -

La Asamblea General: 

~l consejo Técnico: 

La comisi6n de Vigilancia: y 

.i:;l Director General 

La autoridad suprema del Instituto ea la Asamblea Gene-

ral, que a~ integ~a por treinta miembros designados: diez por -

el Ejecutivo Federal, diez por las organizaciones patronales -

y diez por las organizaciones de los trabajadores. Los miembros 

de la Asamblea General durarán en su cargo seis años, pudiendo

ser reelectos. 

El Consejo Técnico es el representante legal y el admi-

nistrador dc'l Instituto, y esta integrado por doce miembros: -

uno de los sectores repr~sentativos de los obreros y. patrones -

que constituyen la Asamblea, propondrá dos miembros propieta--

rios y dos suplentes, y los representantes del ~stado, dos pro

piedades y dos suplentes, los cuales durarán seis aftos en su -

cargo y pueden ser reelectos. 

El Director General es nombrado por el Presidente de la

R<!pÚlüh:il. L.:i dc~.>l;¡irnción del.Je.di recaer en un mexicano por nacl:_ 

'i 



miento, dc1 reconocicl.:t honorabilicl<td y capacidad técnica, y s6lo 

podrá ser destituido por e.muas qra\'es y m(~diante una investig~ 

ci6n en que se oiga su dcfonsa. 23 

ti:;n los apartados que anteceden s6lo se trata de dar una 

idea gc;¡neral del régimen de seguridad social. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social deberá empezar -

a desplegar sus alas p<.lra cubrir con uu sombra a los campesinos 

y gradualmente a los econ6micamcntc débiles. La Ley del Seguro-

Social ha empezado a ser reformada con más sentido social, para 

· mejorar sistemas y servicios. 

23) Cfr. "La Seguridad Social en Hé:-:ico"; Instituto Hexicano 
del Seguro Social. ¡.tbdco, l %4. 



T l': M A 11 

EL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIAI.J::S 
D~ LOS TM.Bl\JADORES DISL ES'.M.00 

Los trabajadores al oervicio dol Estado, en tma palabra, 

la burocr.,cia, como los asalaria.dos, gozan de los beneficios --

de la previsi6n y seguridad sociales, oapccíficamente los tra--

bajadores de la Fodoraci6n, del Departamento del Distrito Fede-

ral y de los Territorios Federales, de los organismos pGblicos-

que por Ley o por acuerdo dol Ejecutivo Federal sean incorpora-

dos, los pensionistas de las entidades y organismos públicos, -

los familiares derecho-habientes tanto de los ~rabajadores como 

de ~v~ pensionistas y todos aquéllos que prestan servicios en -

organismos pÚblicos de los poderes federales. Para dichos tra~ 

jadores se establecieron con el carácter de obligatorias las s!, 

9uientea prestaciones: seguros de enfermedades no profe~ionales 

y de maternidad~ seguros de accidentes de trabajo y enfermeda--

des profesionales; servicio de reeducación y readaptaci6n de i,!l 

válidos; S(~rvicios que eleven los niveles de vida del servidor-

púhl•~~ y de sus familiares; promociones que mejoren la prepar_g_ 

ci6n técnica y cultural que activen las formas de sociabilidad -

del trabajador y de su familia; créditos para la adquisici6n 

en propiedad de casas o terrenos para la construcción d~ las 

mismas, <lef>tinadas a la hnbitaci6n familiar del trabajador1 - -

arrendamiento de habitaciones económicas; préstam0s hipoteca- -
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rios¡ préstamos a. corto plazo, jubil.:tci6n; seguro de vejez; se

guro de invalidez; seguro por causa de muerte, e indemnizaci6n....: 

global. 

Todo lo relacionado con los derechos de previsi6n y se-

guridad sociales mencionados se consigna en la Ley del Institu

to do seguridad y Servicios Sociales de los 'l'rabajadores del E¿t 

tado, que fue publicada en el Diario Oficial de seis de diciem

bre de 1963. 



•r E M A 12 

INSTI'l'UTO MEXICANO DEI, SEGURO SOCIA!, 

OBLIGACION SUBROGl\DA 

a) Falta base legal.-

Al ser publicad¡;¡ la Ley del Seguro social, cuyo conteni-

do establece los distintos seguros que amparan los trabajado:res 

que prestan sus servicios a tc:•rccras peraonas. Se dispus6 -art! 

culo 60 de la Ley del Seguro social-, qúe el patr6n debe ascgu-

rar a sus trabajadores a su r.c~rvicio contra accidentes de trab!_ 

jo y enfermedades profesionales, merced de lo cual queda relev~ 

do del cu.mplimiento do las obli9acionos. que ln Ley Pederal del-

Trabajo establee~ sobre responsabilidades por riesgos pr.ofesio

nales. 

Teniendo en cuenta, además, que respecto a enfermed&des-

no profesionales,la Ley .Pederal del Trabajo no estatuye ninguna 

obligací6n por parte de los patt·onee, ta Ley del Seguro Social-

l.. 
a fin de que los obreros no afecten uus salarios con motivo de-

esas enfermedades, estatuy6 los seguros ralativoa de enfermeda-

des no profesionales, de vejez, invalidez, cesant1a y muerte, -

que cubren tanto los pat:.rones como los trabajadores con sus re:¡, 

pectivas cuotas, quedando amparados para esos efectos, y sin --

que exista obligaci6n alguna para 1~ parte patronal. En virtud-

da que al tratar las a~1tQridades de imponerle una obli9aci6n --

,' i,, 
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da la que ha quedado relevada, supuesto que ~on toda oportuni-

dad ha hecho la inscripción de los trabu.jadores ante el instit.H, 

to Mexicano del Seguro social (r.M.s.s.), y, consccuontemcnte -

ha venido cubriendo las cuotas obrero-pc:itronales que amparan -

los distintos seguros antes citados, so llega a la conclusi6n -

ineludible de que no c~xistc base legal para que las autoridades 

traten de imponerle una obligaci6n que corresponde, única y ex

clusivamente al IMSS, como lo es la de practicar exámenes médi

cos de admisi6n y peri6dicos a todo el personal obrero. 

a) FAf,TA BASE LEGAL 

Se dice que no existe base legal para que se trate de -

imponer la obli9iaci6n de prácticar exámenes médicos a todo el

pcrsonal, dado que, se insiste, 6sta obligación qued6 por ~uen

ta exclusiva del IMSS, ya que al ser dictada la Ley que lo re-

glamenta, de fecha 19 de oncr<) de 1943, so subrog6 en las obli_. 

gacionest que la J,ey Federal del. •rrabajo, expedida el 28 de - -

agosto de 1931 en el Diario Oficial de la Federación, estable-

el.a a cargo de la parte patronal, y debe entenderse plenamente

que la práctica de los exámenes médicos de admisi6n y peri6di-

cos de los obreros, corresponde, en forma exclusiva, al IMSS, -

y de ninguna manera debe sor una carga de los patrones. A mayor 

abundamiento tenemos que el nuevo Reglamento de Higiene provee

-articulos 15, 16, 17, 18 y 19-, la prtlctic:a de los citados ex! 
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menes médicos. Fue publicado en el Diario Oficial de la Federa-

ci6n del 13 de febrero de 1946 y, 16gicamente fue con posterio-

ridad a la publicaci6n de la Ley del Seguro Social, lo que trae 

como consecuencia que venga a reglamentar una situación que ya-

habia sido prevista y, por tanto, viene a cambi<lr una situaci6n 

legalmente imposible, por la senci.ll<l raz6n de que un Reglamen-

to, legalmente, no puede modificar una Ley que es la escencia. 

A este respecto la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n 

ha sostenido en diversas ejecutorias la inconstitucionalidad de 

algunos artículos del multicitado Reglamento de Higiene del Tra 

bajo y como consecuencia la inaplicabilidad en casos concretos-

como el que nos ocupa. 

En un problema semejante al planteado, La Poblana, S.A.-

y coagraviados, interpuso d~manda de amparo, que concluy6 con -

la resoluci6n que a continuación se traacribe: El articulo 46 

(ahora 60), de la Ley del Seguro Social, dispone que "el patr6n 

que en cumplimiento de la presente Ley haya asegurado contra --

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales a los traba-

jadores a su servicio, quedará relevado del cumplimiento de las 

obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos profesiona--

les establece la Ley r'ederal del •rrabajo. Mora bien, entre las 

oblir;acioner~ _,patronales que por éste concepto establece la Ley-

ci tadn .;in último t{)rmino, se (~ncuentran las previstas en el ar-

tículo JOH t·eferentes a rnedicnmento;;, material para curación y-

' . ' 
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asistencia mfldi.ca y el Regl<lmcnlo clu 1li9icme del 'l'rub<i'jo se OC.!:!,· 

pa de esta materia al referirse a uno o varios botiquines. me-

dicinas y material d(~ cur.aci6n, C1xf1menes médicos de admisi6n -

y peri6dicos, al regii;tro médico, a unidadü~ de oervicios médi

cos, a una enfermera para los mismos, a (;ar teles, lnspccci6n -

mcnsua 1 y confcrenci<1s¡ en otros términos cuando había sido ex

pedida la J,ey del Seguro Social, que én ou articulo 46 ahora 60-

releva a los patrones, en determinadas condiciones, del cumpli

miento de las obligaciones que les impone el C6digo Laboral 

en materia de riesgos profesionales, fue expedida por el Jefe -

del Poder r:jecutivo Federal, el .Reglamento de Higiene, del Tra

baje el cual. en los articulos indicados, establece lo$ medios 

para', 1.l~gar a la cjecuci6n de las obligaciones patronales en -

esa materia, sin distin9uir entre si se trata de patrones que -

han asegurado o no a sus trabajadoren en el IMSS contra accide.n. 

tes de trabajo y tmf~rmedades profesionales, y lo anterior ad;...

quiere especial inter6s, porque el Reglamento de se trata es -

obligatorio para los patrones desde la fecha de su publicaci6n

en ,el Diario Oficial de la Pcde.raci.6n. En consecuencia, debe -

conocerse q·..ie en la materia de que se trata el reglamento ímpug_ 

nado es incostitucional, pues tiene por objeto establecer. los -

medios para llegar a la cjccuci6n del Codigo Laboral, respccto

de la higiene del trabajo se desentiende Je lo dispuesto por el 

articulo 46 (arwra (<)} de lu Ley del S09uro .Soc:Lll vi9..:•n . .; y en 
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las fechas de expedici6n y publicaci6n del aludido Roglamento.-

En tal virtud, deben declararse inconntitucionales los articulas 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 63, 64, 65 y 67 del repetido Reglamento, 

en cuanto imponen a las quejas las obligaciones señaladas en di 

chos preceptos para los casos de los riesgos profesionales rea
• 

lizados, más no es inconstitucional al articulo sesenta y seis-

del Reglamento de que se viene h<ü>lando, porque no se impone --

ninguna obligación a loa empresarios, y, por tanto, no ocasiona 

ningan perjuicio a las quejosas" (Tomo XCIV. página 1641) 

A mayor abundamiento, en la nueva Ley del Seguro Social, 

se establece en el artículo 4o. secci6n VI, artículo 119, la --

obligaci6n del IMSS de elaborar programas de medicina preventi-

va. Esto es: "con el prop6sito de J.>roteger la aalud y prevenir-

las e.nfermedades, los servicios de medicina preventiva del IMSS 

llevarán a cabo programas de difusi6n para la salud, estudios -

epidemiol6gicos, inmunizaciones, producción de inmunobiología;-

campaftas sanitarias y otros programas especiales enfocados a 

resolver problema médico-sociales". Dicha labor se rculizará 

en coordinación con la secretarí~ de salubridad y Asistencia 

y otras dependencias y organismos públicos, de donde resulta 

de que independiente.mente del servicio de medicina curativa, 

están obligados a realizar las lab<?res de prevenci6n de las en-

fermedades quedando comprendidas, en nuestra opini6n los ex:lmc-

nes médicos de admisión y pcri6dicos a los trabaJadores24. 

24} Por el Lic. Manuel de J. sant.izo R. "Reportaje de la Rcvi.s- · 
ta Trana forma e i6n". M6xi co, 197 3. 
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T E M A 13 

EL INSTITU'ro DEL FONDO NACIONAL DE LA 
VIVIENDA !?ARA LOS TRABAJADORES 

La Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda--

~ara los •rrabajadores fUo publicada en el Diario Oficial de la-

Federaci6n de 24 de abril de 1972. Bata Ley es considerada da--

utilidad social, aun cuando t~cnicnmente ca de p..i:evisi6n social 

y crea el mencionado Instituto para administrar los recursos --

del Fondo Nacional de la Vivitmda; eslablecer y operar un sist,!t · 

ma de financiamiento que perro.ita a loa trabajadores obtener cr! 

dito barato y suficiente para la adquisici6n en propiedad de hS;, 

~. . hitaciones c6modas e higiénicas, construcci6n, reparación, am--

pliaci6n o mejoramiento de sus habitaciones y pago de paaivoa -

i:::ontra!.doa por loa conceptos anteriores; coordinar y financiar .. 

programas de construcción de habitaciones destinadas a ser ad--

quiridaa en propiedad por los trabajadores y laa demás a que se 

zefiere la fracci6n XII del apartado A del articulo 123 de la ~ 

constituci6n y del titulo cuarto, capitulo III, de la Ley Fede-

ra1 del Trabajo, que comprende los artículos del 136 al 153. 

Por otra parte, se dispone en la Ley que el patrimonio -

del Instituto se integra: con el Fondo Nacional de la Vivienda, 

que se constituye con las aportaciones que deben de hacer los-

patrones y con los rendimientos que provengan de la inversi6n -

de estos recursos; con las aportac:iones en numerario, servicios 
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y subsidios que proporcione el Gobierno Fedtiral; con los bienes 

y derechos que adquiera por cualquier título y con los rendi- -

mientas que obtenga de la inversi6n de los recursos menciona

dos. La Ley que crea dicho Instituto estructura los diversos --

6rganos del mismo, como son la Asamblea General, P.l consejo de

Administraci6n, la Comisi6n de Vi•::iilancia, el Director General, 

dos Directores sectoriales, la comisi6n de Inconformidades y -

Valuación y las Comisiones Consultivas Regionales. 

El Instituto de referencia ya está funcionando, pues la

Asamblea General se instal6 el lo. de mayo de 1972, habi6ndose

designado también al Düector de dicho Instituto, que de actuar 

sin embages y con el sentido social en qt..t>e sin duda se inspir6-

la Ley, en el porvenir no a6lo beneficiará a loa trabajadorea,

sino que la previai6n social en materia habitacional se hará -

extensiva a todos loa econ6micamente débiles. 



CAPITULO CUARTO 

ASPECTOS PRACTICOS EN MATERIA DE SEGURIDAD E 

HIGIENE EN FABRICA NACIONAL DE LIIJA, S.A. DE C.V. 

l.- En comisi6n Mixta de nigienl:'! '1 Seguridad 

2.- Reglamento Interior del Trabajo 

3.- Formula para los indices de Frecuencia y Gravedad 
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EN COMISION MIX1'A DE HIGIENE Y SEGURIDAD 

En la Fábrica Nacional de f,ijü, S.A. de C.V., dondo es

toy presentando parte de mi aerv icio social, funciona la comi

sión Mixta de rü9iene y Seguridad que esta prevista en el arti 

cu1,o 29 del Reglamento de Medidas pniventivaa de Accidentes de 

Trabajo, en relación con lo que disponen los artículos lo, 2o, 

3o, 4(> y So del Reglamento de Higiene del 'l'rabajo. 

Esta Comisión se integra en Fábrica Nacional de r,ija, -

S,A, de c.v., por cuatro representantes: dos propietarios y 

dos suplentes¡ un propietario y un suplente nombrados por la -

empresa, el otro propietario y el otro suplente son loa repre

sentantes de la parte obrer<> y, serán designados por el Sindi-

cato Titular del contrato colectivo del Trabajo que en este e~ 

so es la Confederaci6n Nacional de Obreros y campesinos (CNOC), 

y un supervisor de seguridad cuya función primordial es la de

constatar que en éste centro de trabajo se cumplan las medidas 

relativas a higiene y seguridad. La comisión Mixta de Higiene

y Seguridad de Fibrica Nacional de Lija, S.A. de C.V., de 

acuerdo con lo ordenado en los artículos 36, 37 y 38 del cita

do Re~laroonto, se reunirá una vez al mes, sierndo el dí.a ocho"" 

de cada mes y se levanta al efecto el acta respectiva que con

tiene "la orden del cH<i" en la que se incluyo. 

1.- Informe de los accidentes ocurridos a la fecha, 

2.- Asuntos generales, 

En el primer punto de la orden del dí~ ec procede por -
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los integrantes de la comisión ha hacer un anjlisis de las 

causas que motivaron el <Jccid~~nte pura determinar fundamental 

mente la respont:iab.ilidad en el mismo y previo análisis que del 

accidente ha hecho el Sup~rvisor de aoguridad, y con el fin -

también de poder llEwar el Indice de Prcc\lencia y Gravedad de 

acuerdo con las fórmulas que apuntaremos al final de este ca

pítulo . 

. JJc las actas que levanta la Comisión Mixta de Segur i·

dad e Higiene. Se manda un ejemplar al Sindicato titular del-· 

contrato colectivo; a la Direcci6n dé Trabajo y Previsión so
cial del Gobierno dol 8stado de México y a la Oficina de. Ser

vicios coordinados de la Secretaría de Salubridad y Asisten--

cia. 

En el libro de actas de la Comisión Mixta de Seguridad 

e Higiene debe constar m forma expresa -- como consta en la

~·ábrica Nacional de Lija, S.A. de c.v. -- el Reglamento de 

Higiene del Trabajo, ontrc~ los puntos más importantes de di-

cho Reglamento se señala: sefialamiento y cuidado de sustancias 

nocivas, botiquín para atenciones de emergencia, exámenes médi 

cos, los requisitos para construir o reconstruir, reparar o -

modificar, total o parcialmtrnte los edificios y dependencias

del dentro de trabajo: de éstos requisitos es importante señ.,2 

lar que ocupa un primer lu9ar: iluminación general, ilumina-

ción de los pli:inos ch~ trabajo, temperatur,1 y humedad, renova

ción de aire, ruidos y trepida~iones, def0nsas contra la intó 

xicación de gases, servicios de agua, aseo de local0e, cuida-
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do de. la limpieza, bat'íos, éxcusados y migitorios, asientos 

para trabajadores, locales para cambiar de ropa, comedores y 

otros más. 



'l'EM!\ 2 

REGf,J\MEN'rO IITTER IOR DEI, TRJ\Bl\JO 

En la empresa que he hecho referencia on este capitulo, 

está en vigor el Reglam0nta Interior dQl Trabajo que es un con 

junto de disposiciones obligatorias para todos los trabajado-

res. r.a empresa cuy as norm¡rn han sidt> estipulad aa con el prop~ 

sito de asegurar el respeto .:i los derechos y ol cumplimiento a 

las obligaciones legales y contractuales de cada parte, y en -

general mantener la efich~ncia, disciplina y la a.rmonia en el

trabajo, factores que se consideran indispensables para la bu! 

na marcha del negocio. 

En el capitulo cuarto del mencionado Reglallll.\?ato Interior 

del Trabajo, así como en el capitulo quinto , existen una se-~ 

rie de disposiciones relativas a la seguridad e higiene en la

Ftlhrica Nacional de Lija, S.A. de c.v., de las cuales voy a 

proceder hacer un resumen: 

& Capitulo cuarto.- SEGURID/\D E HIGIENE, el trabajador 

al iniciar sus labores en una empresa debe someterse a un 

peri6do de prueba, antes de ser considerado trabajador de plan 

ta, se someterá a un examen médico para acreditar que no pade

ce ninguna enfermedad profesional. 

Articulo lo.- Al trabajador nuevo se le debe enae~ar la 

forma más segura para realizar su labor ya sea por jefes de do 

partamento tanto superiores como inferiores y por trabajadores 

antiguos. 

Articulo U.- En caso de accidente sufr: ido tm el. l.::raba-
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jo, el trabajador accident<1do tiene la ohligaci6n de notificar 

selo a su jefe inmediato y posteriormente ocurrir al encargado 

del botiquín par~ ser atendido, si el accidentado es grave, 

sus compañeros o superioreo deban llamar al encargado del bot!, 

quin: nunca se moverá el trabajador accidentado sin autoriza-

ci6n del encargaod de dar loa primeros auxilios. 

Articulo 12.- Los accidentes que ameriten intervenci6n

médica serán puestos al cuidado de los servicios médicos del -

Instituto Mexicano del Seguro Social levantándose el acta res

pectiva. 

Artículo 13 .- LOB trabajadores evitarán accidentes o en 
fermedad~s de acuerdo con las inatrucciones dadas peri6dicarnen 

te, por la Empresa, sus delcgadoa 1 o por la Comisión Permanen

te de Seguridad e Higiene, además, deberá utilizar equipos me

cánicos de seguridad suministrados por la empresa y de acuerdo 

a cada trabajo. 

Artí.culo 14.- Al notar el trabajador un defecto o des-

compostura en la ejecución de su trabajo de consecuencias gra

ves, deberá comunicárselo a sus superiores, 

Artículo 15.- Está prohibido a los trabajadores el uso

de maquinaria ajena a su trabajo a no ser que sea orden de sus 

superiores. 

Articulo 16.- Est5 prohibido que sus trabajadores se 

trasladen de un lugar a otro sin previa autorizaci6n de sus su 

periores. 

Articulo 17 .- No se permitirá el funcionamiento de v&l-
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jo, el traba:jador accidentado tiene la obligación de notificar 

selo a su jefe inmediato y posteriormente ocurrir al encargado 

del botiquín par:? sér atendido, si el uccidentado es grave, 

sus compalk!ros o superiores deben llamar al encargado del botJ:. 

quini nunca se moverá el trabajador accidentado sin autoriza-

ci6n del encargaod de dar los primeros auxilios. 

Articulo 12.- Los accidentes que ameriten intervenci6n

médica serán puestos al cuidado de los servicios médicos del -

Instituto Mexicano del Seguro social levantándose el acta rea

pecti va. 

Articulo 13 .- LOS trabajadores evitarán accidentes o e.n 

fermedadts de acuerdo con las inatrucciones dadas peri6dicarnen 

te, por la Empresa, sus delegados, o por la corniai6n Permanen

te de Seguridad e Higiene, además, deberá utilizar equipos me• 

cánicoa de seguridad suministrados por la empresa y de acuerdo 

a cada trabajo. 

Artículo 14 .- Al notar el trabajador un defecto o des-

compostura en la ejecución de su trabajo de consecuencias gra~ 

ves, deberá comunicárselo a sus superiores. 

Articulo 15.- Está prohibido a los trabajadores el uso

de maquinaria ajena a su trabajo a no ser que sea orden de sus 

superiores. 

Artículo 16 .- Está prohibido que sus trabajadores se 

tra::Jladen de un lugar a otro sin previa autorización de sus su 

periores. 

ii.rticulo 17 .- No se permitirá el funcionamiento de vál-
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vulas de gas, interruptores cl6ctricos, o de cualquier otra -

e las e a trabajadores no autm: izados par a el.lo. 

capitulo quinto.- LIMPIEZA DEL EQUIPO: 

Articulo 18.- cada trabajador debe guardar el orden, y 

depositar el aesperdicio de rnatérial en el lugar indicado por 

la empresa. 

/\rtículo 19.- Así mismo, cada trabajador debe conser--

var en buen estado de limpieza los instrumentos a,e trabajo. 

Artículo 20.- LOa trabajadores deberán mantener los pi 
sos limpios. 

Articulo 21.- tos trabajadores se obligan a cuidar de~ 

la buena apariencia y conservación en general del estableci-

roientot así como, se obligan a mantener libre y limpios los -

pasillos de tr.ánsito. 

El capitulo séptimo.- que se denomina DE LAS MEDIDAS 

DISCIPLINARIAS y FORMAS DE APLICARLAS, establecen las sancio- .. 

nes que la empresa puede aplicar a los trabajadores por las -

faltas que cometan, y que pueden ser: 

Amonestación, 

suspensión en el trabajo, y 

separación definitiva del trabajo. 

Dentro de las faltilS que atafien a higiene y seguridad-

el articulo tercero en los incisos D y E seftalan que serin --

cftusas de amonestación: 

D.- Pintar, marcar 1<1~1 paredes y en qencral lC)S equi--
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pos, maquinarla y herramientas de la empresa. 

E.- Alterar el orden y limpieza d<.;•l establecimiento, 

tirando papeles o cualquier material de desperdicio fuera de

los lugares indicados para ello. 

La repetición de cualquiera de las Jndicaciones senal~ 

das en til artículo 33 oc.~ este Reglamento, da lugar a una san

ción de sus pe ns i6n de uno a ocho días de labores. 

El artículo 34 de este reglamento, en los incisos J y

K se sef'lalan como causas de suspena.i.611 de las labores: el no

conaervar una apariencia presentable y vestir ropa limpia, -

así como no lavar las ropas por lo menos una vez a la semana, 

de manera que los lunes empiezen a trabajar con ropa limpia. 

Por último, el artículo 35 del mencionado Reqlamento,

establece que es causa de despido inmediato la falt~ de obe-

diencia, consistente en rehusar a la ojecuci6n de una labor ;... 

que les sea encomendada por su jefe inmediato o por sus supe

riores, asi como ccupar o usar maquinaria o equipos que no le 

correspondan a sus labores o del que no haya recibido inatruc 

ciones acerca de su uso. 

Por último, la fracción M del multicitado Reglamento,

establece que es causa de despido reincidir en cualquiera de

las faltas que señala el artículo 47 de la Ley Federal del 

Trabajo que en su fracción doce sef\illa terminantemente; "Ne-

garse el trabajador a adoptar las medidas preventivas o a se

guir los proccdind..:?ntos indicados para evitar accidentns o en 
fermedades". 



FORMULA PARA LOS INDICES DE FRECUENCIA Y GRAVEDAD 

para terminar quiero dejar asentadas las Fórmulas que -

el Instituto Mexicano d<.~1 Seguro Social tiene a fin de que las 

empresas puedan calcular loa Indicen de Frecuencia y Gravedad; 

FOHMULAS PARA EI, CALCULO DE LOS INDICES 

F R E e u E N e I A GRAVEDAD 

Fa N X l 000 000 G = ( S+I+D) X 1000 
T x 23S4 T x 2384 

N: Número d~ riesgos de trabajo ocurridos (casos) • 

T: promedio de trabajadores. 

s~ Nfunero de días subsidiados por incapacidad temporal. 

I; suma en por ciento de incapacidades permentes multiplicada _. 

por 10. 

O; Número de defunciones multiplicado por 1000 

2384; Horas laborables en \ln afio. 

La fórmula para sacar los Indices de Frecuencia nos da 

como resultado: "El Promedio de Accidentes por Horas de expo-

sici6n de cada trabajador". 

La f6rrnul a p ilr a sacar los Indices de Gravedad nos da -

como r!'11sultado: "El Costo por hora hombre, de e;...-posicíón al -

riesgo". 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.- El Derecho Socícü se bosqueja a partir de las Leyes 

de Indias en las que se ped{d un mejor trato para -

los indios, c~1 decir, estas leyes tenían ciertos c2 

racteres de bondad; pocn dc8pués con la consumación 

de la Independencia, se formularon leyes en las que 

ya existlan ciertos principios sociales, pero ning~ 

no de eatoa crntatutos cre6 de:rt,.chos sociales en fa

vor de los débiles. 

SEGUNDA.- La primi:ira etapa del desarrollo del oerecho del Tr!! 

bajo corresponde a los prl~cipios det aiglo pasado, 

·cuando no existí.a un Derecho Labor al propiamente d_! 

cho, sino un contrato de trabajo incorporado al De

recho civil y un contrato de empleo incluido en el

c6di90 de cornercic1. 

·La segunda t~tapa, se produce cuando osa rama se li

bera del Derecho Civil; pues en un principio se 'asi 

mi16 a dicho Derecho. 

La tercera etapa, adviene cuando el Derecho• 

del Trabajo se const.ituye como una rama autónoma y

específica. 

TERCERA.- Las constituciones del siglo JCTX están dominadas -~ 

por el principio de Libertad de 'I'rabajo, consecuen

cia del espíritu individualista y liberal que las -

caracterizó. r,as constit1Jciones modernas de los pa.f. 

ses latinoamericanos al ocuparse de las cuestiones-
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socüüE?S influyH el problema del Derecho del Trabajo, 

y así, podemos decir con orgullo que nuestra constit_g 

ci6n {de l.917) fue la primera en el li\undo que procla

mó los derechos sociales o principios de justicia so

cial, es decir, un auténtico Derecho del Trabajo. 

CUARTA.- Nuestra Revoluci6n política de 1910, al transformarse

en social y convertirse en constitución político-so--

, cial en 1917, tuvo por objeto modificar algunas for-

mas de vida de .la sociedad mexicana. El movimiento -

por la legislaci6n obrera correspondió a quienes mil! 

taban al lado de venustiano carranza. En sus origenes 

el Derecho del Trabajo en México fue obra del Estado, 

m&a tarde, la labor principal corresponde a las orga

nizaciones obreras. 

QUINTA.• Las bases que el artículo 123 Constitucional eetablece 

son de naturaleza tutelar 1 imperativa e irrenuncia--

ble~ son tutelares, porque tienen por objeto proteger 

una clase social determinada: son imperativas, porque 

se imponen a la voluntad de las partes en la relación 

laboral, la que pierde así su naturaleza contractual:

y son irrenunciables, porque ni siquiera los propios

beneficiarios de los derechos que dichas normas cona,! 

gran, pueden declinarlos o renunciar a su aplicación. 

SEXTA.- El apartado B constituido por reforma al articulo 123 

constitucional, en el ano de mil novecientos aesenta

contiene catorce fw1ciones que rigen para loa -

•rr abaj adores de los poderf"s de la unió11 y loa del 



91 

Distrito y Territorios Fe~0rales, se deberla elimi-

nar debido a la impos ibi lid ad e inutilidad de apli

cación de sus funciones. Puos el articulo 123 cons-

titucional con su apartado A, protege no sólo el 

trabajo económico, el l]•J.(; se rcrnliza en el campo de 

la producción económica, sino el trabajo en general. 

SEPTIMA.- Actualmente se le ha dado gran impulso a la ensenan 

za del Derechc Sociill por m!!!dio de organismos inte!. 

nacionales (Ct)mo la Asociacl6n rnternac:i.onal de la

Seguridad social) que tratan de implantarlo en to-

das las Universidades del mundo • 

. Oc:rAVA.- El Instituto Mexicano del Seguro social, organismo -

decentralizado (debido a su serviéio), representa

uno de los logroR en maturia de seguridad social -

que se desprende de uno de los postulados de la Re

volución MeKicana. 

Además, esta Institución es uno de los orgi! 

nismos decentralizados que se rige por su propia 

r,ey (Ley del S(!9uro Social), ésta otorga una amplia 

autonomía orgánica y financiera. 

NOVENA.- El Instituto tiene entre sus funciones importantes ...: 

las siguientes: lo. protege a todos los asalariados 

y no asalariados, es decir, los que prestan un ser-

vicio material o intelectual: trabaja como verdade

ra Institución de Sequros a cambio de primas, canti 

dades trimestrales, etc. 

DECIMA.- Otorga el Instituto Laa siguientes prestaciones: 



92 

otorga cuatro seguros, cubriendo cuatro posibilida-

des1 

la.- Se culJren accifü-,ntcs de tr. aba JO, enfermedades -

profesionales; 

2a .- Se cubren las enfermedades no profesionales y -

la maternidad. 

3a.- Otorga protección o seguros através de pensio-

nes por invalidez, vejez y muerte; y 

4a.- Otorga un seguro para proteger los casos de ce

santía por edad avanzada, o sea, aquellas pers.2 

nas que dejaron de trabajar debido a su edad. 

otro tipo de prestaciones: Guarderías infanti-

... l~B, labores as iatenciales, etc. 

OECIMA PRIMERA.- Entre las conquistas sociales de gran trascen 

dencia ae pueden citar las consignadas en El Titulo 

cuarto capitulo XII del apartado 11 del Articulo 123 -

constitucional, que se refiere a la construcción de -

casas para los trabajadores: obligaci6n que ha sido -

:reglamentada en la Ley Federal del •rx:abajo, creándose 

asi el Infltituto Nacional del Fondo de la vivienda

para los Tr abaj ador0s, cuyo patrimonio se constituye

por las aportaciones mensuales que lacen los patrones 

y que equivalen a un 5% del importe de sus nóminas. 

DECIMA SEGUNDA.- La seguridad es un elemento primordial para -

la producci6n, para el capital, pe.ro escencialmonte,

requer irnos seguridad par a pres~rv ar 1<1 capacidad de -

trabajo de todo el país. La producción del recurso hE 
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mano, de su c.:ipdcidnd de cr;,aci611 y de transformación 

es sin embargo 1<1 t,wea fundamental y más importante-

de una politica do doearrollo. Mfis que una cuestión 

de sistema, de oryanizaci6n o de procedimientos, la -

seguridad es para nuostro pai.s una cuestión de princJ: 

pío, Ello es asi, porque otorgamos al trabajo la jus-

ta dimensión social de nuestras circunstancias. 

En México, pain en proceso de desarrollo, vin 

cular los valorea sociiües y de aegur idad exclusiva--

mente a la noción de capital, equi.vale n adoptar el -

camino de la independencia. 

DECIMA TERCERA.- Las comisionen mixtas permanentes de Segur i-

dad e Higiene deben pugnar por acrecentar su oficien-

cia mediante la incorporación profunda de sistemas co 

mo el de la selección d•"! personal (con todos loa fac-

tores que lo integran) a fin de estar capacitados y -

capacitar <1 los qtH! dt~ t~lla dependen. 

siendo un sistema que aporta luces en matei:ia 

prev~mtiva de segur id ad, debe exigirse a las autor ida 

des dicha capacitación y adü"!stramiento. 

El beneficio que reporta el sistema de selec-

ci6n de personal con fines de promoción de la seguri-
1 

dad, nos lo mu•1stra CO!t\O un instrumento preventivo, -

ql1e de ninguna manQra del'c verse aislado de otros 

sistemas tan importantes como la incorporaci6n del 

tr(',baj<idor <fo m:evc ingt«?So a la organización, 9rnpo-
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y puesto, y la capacitación y adiestramiento que el

ser humano requiere. Lil Comisión Mixta de Seguridad

e Higiene tiene a su cargo llevar una estadística de 

los accidentes ocurridos en la empresaJ además, con

tiene en forma expresa los puntos más importantes 

del Reglamento de Higiene del Trabajo. El funciona~ 

miento de las comisiones, es amparado por la Ley Fe

deral del Trabajo y el Reglamento Interior del Trah_!! 

jo. 

OECIMA CUARTA.- En la unidad empresarial Fábtica Nacional de

Lija, S.A. de c.v., al observarse las dispoaiciones

legales en materia de Seguridad e Higiene como consta 

en el contenido del capítulo IV, se ha obtenido una

reducción de los índices de frecuencia y gravedad. 

No obstante lo a~terior, en dicha empresa 

se desarrolla continuamente campaftas sobre temas de

higiene y seguridad para crear en los trabajadores -

la conciencia de la seguridad socialr independiente

mente de que se aprovecha los servicios de medicina

preventiva' como el de vacunación antitetánica, tifo_! 

dea y otras, as1 como catastro tor6xico que porpor-

cionan otras instituciones de salud pt'.tblica del Est!!_ 

do~ 



APENO ICE 

· i.- Algunas conclusiones "del Seminario de Segu

r id ad Industrial" raalizado a principios de

febrero de 1975. 

2.- Jurisprudencia (Obli9aci6n Subrogada}. 

·' í 
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AWUNAS CONCWSIONES "DEL SEMINARIO DE SEGURIDAD" 
INDUSTRIAL" REALIZADO A PRINCIPIOS DE FEBRERO 

DE 1975 

+ UN DEllJ\R1'AMENrO DE SEGURJDAf) INDUSTRIAL tiene generálmente -

Autor id ad di.: <:H1csor ía y con frecuencia, autor id ad funcional-

y su ejecutividad ae ejer.ce a través de la autoridad de lí-.-

nea a la cual asesora. 

+ Todo funcil)nario de producción bien preparado, conoce el va

lor que tiene la organización. sabe que no ea posible alcan

zar ningún objetivo, sea en las actividad.es de producción, -

adiestramiento, ventas o de prevención de accidentes y enfe! 

medadea de trabajo, sin una organización adecuada y que nada 

se logrará si todos los niveles de la empresa no están ~sin

tonizados" hacia la consecuci6n de dicho objetivo. 

+ conviene considerar unos ctlantos "debe" antes de hablar de-... 

planes específicos para una organización de seguridad y de • 

una seguridad dentro de la organización de las empresas: 

- La seguridad DEBE contar con la aprobación, sanción y apo-

yo de la alta dirección. 

- La responsabilidad de la seguridad DEBE descansar en todas · 

las personas de la organización. 

- A la seguridad DEBE dársele la misma importancia que a 

otros factores de la producción. 

- DEBE atenderse a emprender una acción inmediata para la s~ 

pervisi6n de los peligros de origen mecánico y personal. 
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CAP ACITACION 

Fijar objetivos. 

- Desarrollar cursos, 

- Evaluar resultados. 

- Preparar instructores. 

ESTABJ,EClMIENl'O DF. LA CAPACITACION COMO FUNCION 

La capacitaci6n no d1~be verse como una actividad aisl~ 

da, sino como una funci6n con igual jerarquía y calidad que -

las demás funciones contempladas en la organización, con los

siguientes objetivos: 

Definir una filosofía gerencia en materia de recursos

humanos, y tambi~n establecer claramente los beneficios a ob

tener mediante ella. 

Reforzar que la capacitación no es una actividad aisla 

da y sin importancia, que se hace por cumplir con requisitos

de ord~n legal: en otras palabras, lograr que la capacitación 

sea integrada a todaa las demás funciones dentro de la empre-

sa. 

+ Establecer conciencia de que la capacitación no es respons2 

bilidad de un coordinador o de un departamento; es decir, -

la responsabilidad para hacer la y la consecución de resulta 

qos debe compartirse. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para que la recuperación de la inversión sea inmedia

ta, se recomienda que los planos y programas se Alaboren fi

jando objetivos concretos, entre los cuales está la eleva--

ci6n de la calidad ocupacional de los individuos sujetos a -

capacitación. 

con objeto de que los planea y programas sean funcio

nales, se recomienda conaiderar la función capacitada no co

mo responsabilidad de un departamento o persona, sino respo~ 

sabilidad de todo el personal. 

conviene visualizar un sistema mediante el cual el 

pexsonal a capacitar esté disponible para ello, al tiempo 

que no se altere el proceso productivo. 

Los planes y programas deben desarrollarse en el tiem 

po justo y necesario, no debiendo ser por lo tanto, ni excesJ:. 

vamente cortos, ni excesivamente largos¡ para ello, conviene 

involucrar en su elaboración y asignación de tiempo, al jefe 

o jefes inmediatos de quienes vayan a ser capacitados. 

Tant'? los 1-.iveles obrero y supervisor como a los co-

rrespondientes a la gerencia de línea, mediana y alta geren

cias, la función capacitación debe verse como un agente de -

cambio que propicia los cambios de menta lid ad conceptuales, -

tecnológicos o administrativcsi que orienten a la organización 

hacia un dinamismo permanente. 

La capacitación es una inversión uietcm&tica cuyo ob

jetivo principal es desarrollar el activo principal de un~ -
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empresa: sus rec\lrsos humanos, que si. cH bien utilizada dará-

como resultado un desarrollo organi:t.acional participativo. 

La capacitaci6n es ·una funci6n indispensable en toda -

organización en estos mornantoo. En el futuro lo ser& aun m&s-

a causa de los acelerados cambios que vivimus, 

TRANSITO 

Que las autoridades proporcionen a los trabajadores al 

solicitar su Licencia, un folleto que contenga laa Leyes y 

Reglamentos de tránsito, con el objeto de que se conozcan es

tas disposiciones y se cumplan. 

Que se exija el tacógrafo como accesorio indispensable 

para los transportes públicos, para controlar las reglamenta

ciones de velocidad. 

Que el uso del claxon y encape, se apegue a las dispo-

sicionee en vigor. 

Que se reglamente el horario de los operadores de tran! 

porte público. 

coordinar cntr.e indust,;ia y transporte, horarios de 

corrida, de entrada y salida del personal. 

Que loa operadores de transporte presenten exámenes 

médicos peri6dicos • 

Que en las estaciones terminales exista un servicio 

médico preventivo y que se mantengan éstas, en condiciones 

higiénicas, 
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ESTADIS'l'ICAS 

De acuerdo con datos proporcionados por la Jefatura de 

Medicina del T:::abajo del Instituto Müxicano del Seguro Social 

loa indices de accidentes han disminuido en cuanto a frecuen-

cia y gravedad, como resultado de las campal'l.as realizadas por 

la Asociación de Industriales del Estado de México, A.c., a -

través de la~ Comisiones de Segur id ad. 

Se considera importante intensificar esta labor perma-

nete y en forma organizada. 

PREPARAR MEDICO$ DEL TRABAJO 

se recomienda que las Empresas propicien la formación

y la actualización de su personal, en materia de Salud en el.

Trabajo, con 1 a colabor aci6n de los Centros de Ensef'ianza SUP!: 

rior. 

Que las empresas aprovechen las ventajas del servicio-

social en la industria, de las disciplinas para la Salud en -

el Trabaje. 

CAMPO PSICOSOCIAL 

Incluir en las investigaciones del accidente, los as--

pectos psico1;1ociales que intervinieron en el mlsmo. 

Integrar equipos de trabajo de cáracter ínter y multi

disciplinarios. 

La comisión recomienda una mayor humanizrición del tra-

bajo y continuar en forma permanente realizando eventos como

el presente, en todas las zonas Industriales del Estado de M~ 
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xico, como uno de los mejores medios de combatir los acciden-

tes en el trabajo, despertando una profunda conciencia de se-

guridad. 25 

25 "GACET": bolctin informativo de la asociaci6n de Industria 
les d(tl Estado de México,1\.c. Mayo-75: vol.l; No.a; pág.4r 
ESTADO DE MEXICO. 



J U R I S P R U O E N C I A 
(OBLIGACION Sl.JBROOAOA) 

Indemnización por riesgos profesionales convenidas en -

los contratos colectivos, superiores a las que tiene obliga---

ción de pagar. 

Según el artículo 46 de su ley, el seguro social única-

mente se subroga, en materia de riesgos profesionales, Ae las-

obligaciones que la J.,ey Federal del Trab.ijo impone. a los patr2 

nea. En consecuencia, la sustitución opera Sólo hasta el limi

te legal. por tanto, si el contrato de trabajo establece una -

indemnización mayor a la que preveé la ley laboral, la diferen 

cia que resulte entre ambas prestaciones debe pagarlas la em-

presa, atento a lo estatuido por el párrafo tercero del artic~ 

lo 17 de la ley del Seguro Social anterior. 

En el caso concreto, el trabajador demandó a la empresa 

el pago de cierta cantidad por concepto de la diferencia que -

existe entre la prestación que le otorga el contrato colectivo 

de trabajo, que es superior, y la que le confiere la Ley del -

Seguro social, en relación con lo dispuesto por el articulo 

495 de la Ley Federal del Trabajo, como resultado de incapaci

dad física derivada de accidente de trabajo. 

La empresa demandada negó adeudar tal diferencia, y la 

Suprema corte, en la ejecutoria respectiva, afirmó entre otras 

consideraciones que: 

El hombre está expuesto a si:1frir innumerables riesgos -

o accidentes en el desempefto de sus labores. En la sociedad -
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no se pudieron ignot'<ll'. tal•:s .-1contocimi.entos, por· ello se im

puso, después de superarse incontables problemas humanos y 

jurídicos, que los patrones eran quienes debían, por razones

fundamentalmentc de equidad y justicia social, de sufragar 

esas pérdidas que, traducidas en dinero, sufrían los trabaja

dores. Así en la ley reglamentnr ia al articulo 123 constitu

cional, se establecieron diversas disposiciones sobre la in-

demnizaci6n que loa patrones debían de cubrir a sus trabajad,Q 

res que sufrieran tales riesgos: dichas indemnizaciones por -

incapacidades, cuando son p~rmanentes, están fijadas en forma 

global, o se~ s~~a pagada de una vez y equivalente a un núme

ro determinado de días, cuyo objeto es, sin duda alguna, com

pensar al obrero la pérdida de la capacidad de ganancia que -

le ha quedado a consecuenc.i.a de un riesgo profesional. 

"En el artículo 46 de la mencionada Ley del Seguro so

cial, se establece tanto para beneficio de los obreros como -

de los patrones y hasta indirectama¡¡te acl Estado, qlltll la in! 

titución se sub eroga en la obligación que la Ley Federal 

del Trabajo impone a loa patronos en materia de accidentes de 

trabajo, cuando dichos patronos aseguran a sus obreros en coE 

tra de tales riesgos; de allí como se sugiere en los concep-

tos de violaci6n hechos valer por el quejoso, que tal sustit~ 

ción sea sólo hasta el límite legal establecido: esto es, pa

ra el caso concreto dicha sustitución es equivalente a la pr~~ 

taci6n que establt?.::e el artículo 495 de la citada ley laboral 

en otros términos, las prestaciones que otorga el Instituto--· 

Mexicano del Seguro Social por in.cap;.1ci.dad per.menttJ total, de 
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las que quedan relevados los patrones de su pago, que cubier

tas en pensiones periódicas y unidades al nuevo salario, igu!'! 

lan al salario antArior al accidente o al riesgo profesional

sufrido1 se basan en los mil noventa y cinco días de salario-

que el patrón debería pagar on forma global y de una sola 

vez: pero como en la cláusula 105 del contrato colectivo cel~ 

brado entre la empresa demandada y la sección 10 del Sindica

to de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y similares de la R! 

pública Mexicana, se estableció que tal indemnizaci6n equi ... -

valdría a un mil ciento setenta dias de salario. 26 

26") JURISPRUDENCIA pul>licada en la revista "CONCIL!ACION '{ Ali 
B!'l'RAJE" pág. 12 Revista Núm. 495; Toluca,MEX. 
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