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!HTRODUCCJ ON. 

La materia de éste trabajo son los riesgos del trabajo cu

yo contenido son tanto los accidentes de trabajo, como las enfel'Wdl

des profesionales. 

Los riesgos de trablljo son concebidos de distinta forma -

en la edad lledia, en donde priva el slste11a de producc!On gre11lal, -

que posteriormente en el lndustrlallsl!IO propio del llberal!S90 econ6-

mlco del siglo pasado. Es precls-.tte a causa de las luchas relwlnd.i 

catarlas de 1 os obrero&. que en All!Mnla se establece el Seguro SOC!al 

que gradual111ente se extiende a los restantes paises de Euro!Jll y '-ér_i 

ca. Con hta lnstltuctOn, paulatlnUlente se subrogan las obllgacione; 

de los patrones de prestar la seguridad social a sus trabajadores -

'I en ldel111te, se establece 1111 slst- de s~s sociales, sl111l1l"es 

en su t111dnlca al seguro del derecho t111rcantll, pero con un fin socid 

Ot modo que ya los patrones no responden dll"etta.nte de dicha segu-

rldld social sino que su obllg1cl6n se reduce a dar de tita a los tr_! 

baJldores y a pagar oportun-.te las cuotas obrero patronales gene-

radas por concepto de primas de seguro, mientras que el Instituto se

encargar6 de prestar los seguros de enfemedades y maternidad; lnv•li 

dez, vejez, cesantla en edad avanzada y muerte; guarder!as para Mjos 

de aseguradas y de riesgos de trabajo. 

Resulta fundamental para determinar el monto de 1 as cuotas 

obrero patronales a pagar por parte del patrón la claslficacl6n d• --



riesgo y la posible modificación del grado de riesgo. pues en base -

a estos elementos es que se pagar~ el seguro de riesgos de trabajo, -

bajo la base de que los trabajadores sujetos a un riesgo ~enor darfo 

lugar a cotizaciones menores. mientras que los que .se enc 1.:entran su

jetos al riesgo m~ximo dar~n lugar a las méximas cuotas patronales, 

pues el seg11ro de riesgos de trabajo corre a cargo exclusivamente de 

las patrones. Ha debe perderse de vista que tanto la clasificación -

de riesgo como la modificación de grada de riesgo son actos admini-

nistrativos impugnables por parte de los patrones. 

Es por la anterior. que en el primer capitulo de ésta 

investigación, se haré mención a la creación del Seguro Social, ma

nej~ndose sus antecedentes en el extranjera y en nuestro pals. des

tacAndose sus diferencias con el seguro privado. 

Posteriormente, en el Segundo capitulo describiré la cre2_ 

ción de Ja entidad paraestatal encargada de prestar el Seguro Social 

en M~xico, denominada Instituto Me'1cano del Seguro Social. Asimismo 

señalaré sus caracterfsticas y su ubicación dentro del contexto de

la Adrnln!str.ción Pública Federal, adem!s de describir su estructu

ra org~ní ca, los seguros obl igatQr ios y voluntarios que manejan y -

las prestaciones oue otorga a los derechohabientes. 

En seguida, en el Tercer capitulo haré una descrtpción

de los riesgos de trabajo [accidentes de trab3jo y enfermedades or."_ 

fes ion al es}. tanto en sus aspectos ll i stórtccs en el extranjero como 

en México. Asimismo, mencionaré las teori.as que le doctrinara far-

mutado para explicar el riesgo profesional. para concluir descri-

biendo el manejo que oi6 el Legisludor Federal a dichos riesgos Dr."_ 



fesionales, tar.to en la Ley Federal ae; Trabajo. como en la Ley deJ

Seguro Social y la abrogación grad<Jal de las disposiciones de la pr_!. 

mera ley por las de la segunda. en cuanto E-1 Seguro Social cubra to

da la República. También ser~ tema de éste capitulo el estudio por -

separado de los riesgos de trabajo, como son los mencionados accide!! 

tes de trabajo y las enfermedades de trabajo, final izaré el capltulo

haciendo mención a la subrogación del Instituto Mexicano del Seguro

Social, y a la Reglamentación de los riesgos profesionales de la Ley 

del Seguro Social en cuanto a los avisos ce accidentes o de enfe~ 

dades y a las prestaciones derivadas de tales riesgos, as! come al -

concepto de capital constitutivo fincado a cargo de un patrón que no 

da de al ta oportunamente a sus trabajadores. 

Finalmente, en el cuarto capitulo ~ refiriré a la i;:irotef_ 

ción jurfdica de los patrones, que parte de su situación jurldíca -

fret"!te al Instituto Mexicano del Seguro Social, que da lugar a rela

c10nes juridicas de donde surgen distintos actos .:!dministrati vos. -

siendo que en éste trabajo únicamente rr:e O~'...i~aré de los actos t11dinini~ 

trativos dictados en forma de reclas1ficac16n de riesgo y de modifi

ca.:ión de grado de riesgo. Dichc ;:irctecc16ri juridica incluye la f2-

se ad¡¡¡inistrativa con un recurso de inc::in;or1111dad que se presenta a~ 

te ei lnst1tuto. Fo~tenorrr1~nte. si se -:o~.tímar: los actos .;dmin1s-

trativos mediante un acuerdo dictado por el Consejo Consultivo que -

cioso Administrativo ante el Tribunal Fiscal 1e i-3 Federación. Ahora 

bien. si el Tribunal Fiscal resuelve d12sfavorablemente a los intere-

5es del oatrón. éste contará, como última instancia. con el Juicio -



de amparo directo o indirecto, dependiendo de si el Tribunal Fiscal 

resolvió o no el fondo del asunto. Otro punto que se tocará en éste

último cuarto capitulo, será io relatlvo a la última instancia con -

que cuenta la autoridad para buscar que se confirme la validez del -

acuerdo dictado al resolver el recurso de inconformidad, por el que

se haya reconocido la validez de los actos administrativos dictados

en forma de reclasificación de riesgo o de modificación de grcdc <Je

riesgo. Tai 10stancia consistirá en el r•curso de revisión, del :uai 

conoce desde el ario de 1988 el Tribunal r:-'.)legiado de Circuito ccrr.re-

tente por razón de territorio, en lugar de la Sala Suoerior del Tri-

bunal Fiscal de la Feder.:1ci6n. q•Je anteriormente c.Jnocia de ~L El -

í1ltimo punto que se toca es el relatívo a los efectos que tendré ,<:

ejecutoria ,1ictada en el Amparo Directo, sobr~ la sentencia dP: Tr!-

bunal Fiscal de la Federación y sobre ei acto administrativo nismo,-

dictado en "'Jrma de reclasificaci6n de riesgc o de moCiiiCilc;ón :le 

grado de riesgo. Con el anterior proyecto. procedo en seguiCa a su 

desarrol lc. 

ACATLAN OE SA.NTA CRUZ, fl,\UCALPMI, 
ESTAOO OE MEY.ICO ' 23 DE ,JULIO DE 1990. 



CAPITULO 1 

EL SEGURO SOCIAL, SUS ANTECEOEll
TES HISTORICOS EN EL DERECHO COM 
PARADO 'I EN EL DERECHO MEXICANO:-

Antes ce proceder al desarrollo de la presente in-

vestigaci6n. quiero il3riifestar c:ue cada una de las instit•1ci~ 

nes a las que me referiré en adelante, p'.ldieran, por si fTliS--

rnas ser m·:it-::ria de 'Jíla tesis o inclusive de uri tratado. 

Es por lo anterior, que me veo obligado a tratar -

algunos temas, si tnen no superficialmente, s1 en forma solile-

ra, a fin de poder continuar con el desarrollo. buscando sie~ 

pre proporc1onar marco:. gem:rales de re:erer-:ia al lei:~or. --

pues de otra forf!'~ r.iuchas ideas quedar1an inconclusas o fal--

tas de cohesión. rlecha la anterior salvedad proceao al G.?53.--

rrol lo del trabe):. 



1.1.- ASPECTOS Jt/TROOUCTORIOS. 

Hablar de riesgos de trabajo, implica hacer mención al -

dasarrollo de las labores de Jos trabajadores, que desempeñando sus· 

tareas pueden sufrir, de manera Inmediata un accidente de trabajo, • 

o, de manera mediata y a largo plazo, adquirir una enfermedad de ca

rActer profesional derivada de la constante exposición a determinadas 

sustancias qulmlcas o a ruido superior a los decibeles tolerables por 

el cuerpo humano. Tales riesgos de trabajo ocasionan que un trabaJ•

dor que ha aportado su esfuerzo a Ja sociedad por un periodo consid~ 

rabie de su vida, se vea imposibilitado para seguir trabajando, que

dando impedido para 11 evar el sustento a su f ami 1 i a y para procura.!: 

se el mismo los satisfactores que necesite. 

Es en razón del estado de indefensión ~n que queda el trE_ 

bajador que gradualmente se han manejado diversas teorias con lds que 

se buscan aportar una solución, de modo que se protega al trabajador 

cuando éste ya no pueda aportar mAs su contribución a la sociedad. 

La evolución del marco jurldico establecido en favor del-

trabajador. h3sta lleqar n Ja creacíón del Seguro Social, ser~ mate

ria de éste tr;ibajo, 020 el cual tambi~n se hara especial tncaple en

los actos administrativos dictados en forma de reclasif1caci6n de 

riesgo y de modificación de grado de riesgo, en base a los cuales 

se .::etermina el monto de las cuotas patronaies que tienen que entre-

ga:- al Instituto Mexicano del Seguro Soci~I. i1 r:-:'!mbio de que é:.7.t:! --

se encarge de prestar Ir.: seguridad social a los trabajaaores, suhro

g2ndose en las obligaciones de los patrones. Con éste 1.:onte1to gene

ral procedó al desarrollo de la tesis que sostengo en las 5lguientes 

ohainas. 



1.2.-LA IDEA DEL SEGIJRO SOCIAL. 

Para establecer la Idea del Seguro Social, .e peralto citar 

a Mario de la Cueva (1), este autor sellala que: "la lnstltuciOn del

Seguro Social. es producto de la vida contempor!nea. En efecto, en -

épocas en que predcJlln6 el libenlllm>, dentro de un ...., lndhldlJ! 

lista, cada habre debla forjar su destino, 'J la sociedad y el Esta

do y ade!Ms el derecho, tenla por obl lgaci6n oolca lli de asegurar •

cada hOlllbre el libre ejercicio de su libertad, sin m&s l111ites que -

la Idéntica libertad de los demás". 

llefltro de este contexto, la sociedad y el Estado influldo

por el pensa11iento cristiano, se cre!an con el deber 1110ro.i de ayudar 

a los necesitados mediante Instituciones de beneflclenc!a y asiste_!! 

cla pObl lea (2) pero era lmproced@nte la idea del Seguro Social, -

para fines del siglo XIX, sociólogos, juristas y estadistas ol>serv! 

ron el papel que representaban los trabajadores viejos en su caso,

desval idos que en sus Oltlmos años .no contaban con seguridad social 

alguna, a pesar de que habUn trabajado en forma honesta y Crtll, en 

efecto surgiO la idea de que el hOlllbre habla cumpl Ido su •islOn en

la sociedad, al trabajar en la medida de sus fuerzas. 

En tal caso, ya nada se le pod!a exigir, y cuando la adve! 

sldad o la vejez le impidiera seguir trabajando, la sociedad, el e~ 

(1) cfr. Oe la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo, 
edlt. PorrOa, S.A. Tomo !l. Novena EdiciOn, México, 
1969.pp.181. 

(2) lbldem. pp.103. 



tado y el derecho, tenlan la obligación de acudir en su ayuda. máx.!_ 

me que el hombre que trabajaba para una e!llpresa le entregaba todas

sus fuerzas de trabajo por lo cual tenla derecho de obtener de ella, 

los medios para llevar una existencia digna, en el presente y en el 

futuro, ello porque el hanbre est6 exptlf'..sto a los inevitables ries

gos de la naturaleza y de la vida social. 

Es por ello que se decidió la creación del sistema que ayud!!_ 

ra al hombre a reparar las consecuencias de esos riesgos como san:

la muerte, la vejez, la desocupación y le invalidez, con lo anterior 

se transfonll() en pensamiento jurldico social, es decir, en oposl--

ción a la concepción individualista de la sociedad propia del libe

ralismo económico. De aqui surge la solidaridad social que se viera 

plasmada en la medida legislativa implantada por primera vez en el

mundo en forma del Se<¡uro Social. 

El Canciller Bismack (3), con la implantación de los seguros 

sociales como una estrategia de control de proletariado y en contra 

del socialismo, instituye el seguro para Riesgos de Enfermedades y

posteriormente en el a~o de 1889, el Se<¡uro contra Accidentes de -

Trabajo, que fuera ampliado por el de Vejez e Invalidez, lo cual -

detallaré en los capitulas posteriores. 

Con lo anterior, se sustituyó la idea individualista de la -

empresa por la concepción Institucional de la misma, con fines y --

(3) Manes Alfredo. Teorla General del Segura. 
Ed. Lgos Ltda, Traducción de Ferrnín Sato, 4a. ed. 
Tomo !l. Madrid !930, p. 338. 



prepósitos sociales y de derecho as! como obltgaciones para el cap_\_ 

tal y el trabajo de fon11a tal. que. para subsistir debla asegurar -

la reparación y la reposición del capital, tallbién de reparar y -

sostener el trabajo ya que la concepción humanista de la Sociedad y 

el derecho atiende en prltner lugar, a la persona ill&!n1. Con lo ex

puesto se conf !gura la Idea del Seguro 5oclal. 

Habiéndose sustituido, como ya se indicó las manifestaciones 

de liberalismo ecollÓlll!co, COlllO posturas ind!vldualíst.ls por la tran.?_ 

formación del pensilllllento jur!dlca y social, con la Idea de la sol.!. 

darldad social. con ello se busca proteger a los trabajadores con-

tra los factores econOmlcos y sociales que pueden amenazar su exis

tencia Individual y familiar, surgiendo la seguridad social. 



1.3.- ALGUNOS ANTECEDENTES HISTORICOS EN EL EXTRANJERO. 

La idea del seguro Social Implica según expliqué en el Inci

so anterior, la sustltucl6n del liberalismo económico con sus mani

festaciones Individualistas por la solidaridad social, en que se -

busca proteger al trabajador de los factores ecoOOlnlcos y sociales -

que ainenacen su existencia Individual y f•lllar (4). 

Tal sustitucl6n tiene los siguientes antecedentes hist6rlcos. 

Manes (5) se~ala al respecto que el antecedente del Seguro -

Social lo es el Seguro Mercantil, es decir, que el sistema y técni

ca del Seguro Mercantil ya conocido y desarrollado, se apl!c6 a !a

ldea de la solidaridad social, con que se busca proteger al trabaj_!! 

doren su existencia familiar e individual contra los factores eco

nOllicos y sociales que lo amenazaran. El clt1do autor divide la hl~ 

torla del Seguro en tres grandes periodos (6): 

a) .-La primera va desde mediado de siglo XIV hasta fines del 

siglo XV!l, en la cual se crea la p6llza de Seguro 

b).-La segunda abarca el siglo XVIII y la primera mitad del

siglo XIX en el cual se fundan las compañ!as aseguradoras: 

c) .-La tercera etapa es la que se vive actualmente en la ---

(4) Manes Alfredo. Teorla General del Seguro. Ed. Lgos Ltda. Traduc 
ción de Fermín Soto, 4a. Ed. Tono II, Madrid, 1930 p. 38~ -

(5) Ibldem 

(6) Ibídem 



cual se efectúan una explotación moderna en gran escala 

del Seguro Mercantil. ( 7) 

Hablando ya del Seguro Social, cabe destacar que fueron los 

flsiócratas quienes con la implantación de sus Ideas econólnlc~s die

ron lugar al contexto social que hizo necesario el lmplantamlento -

del Seguro Social. Tales pensadores econtil!lcos pl'OllOV!eron la inhi

bición de la actividad del estado, la abolición del proteccionismo, 

la decadencia de los gremio• y organizaciones profesionales, coloca~ 

do al trabajador en una situación de aislamiento social, y la con--

clencia del desamparo individual orilió a Ja necesidad de asociación 

de muchos, para la concepción de sus fines comunes. 

Con la Introducción del industrialismo en Inglaterra y pos

teriormente en los den.§s estados europeos se expllca el surgimiento 

de los movimientos obreros reivindicatorios. 

En Alemania, Bismack, querla el mejoramiento de las candi-

clones de vida de los trabajadores alemanes ademas ante el avance -

del movimiento obrero social-demócrata que amenazaba la paz interna 

del pals, y con el fin de contenerlo, dictó la Ley Antisocial ista -

de 21 de octubre de 1876, que prohlbla la asociación, que mediante -

la prédica de doctrinas socialistas demócratas o comunistas preten--

(7) Manes Alfredo. Teor!a General del Seguro. Ea. Lgos Ltda. Traduc

ción de Fermín Soto, 4a. ed. Temo l l Madrid 1930 p. 39!. 



diera transfonnar el orden pol !tico y social. 

Para compensar la pérdida de la libertad de asociación, el 

17 de noviembre de 1881, expidiO la Ley que establec!a el Seguro ~ 

cial. En 1873, se crea el seguro de enfermedades que inclula al de 

maternidad: en 1884, el de accldentes de trabajo; en 1889 el de ve

jez e invalidez: en 1911 se recopilaron las disposiciones en el Có

digo Federal de Seguras Sociales. (8) Posteriormente esta Institu

ción se Implanta en nuestro pais, según señalaré en el siguiente Ci 

p!tulo. 

(8) Bach Federico. Los Seguros Sociales en el Extranjero. Ealt. -
Ferrocarriles Nacionales, México, 1932. p. 180. 

B 



1.4.- ANTECEDENTES HISTORICOS EN MEXICO. 

Descrita que ha sido la creación del Seguro Social en el 

extranjero, en este inciso me avocaré a la Implantación en Mér.ico. 

A fines del siglo XIX, empezaron a manifestarse los prime-

ros slntomas de descontento entre los trabajadores de las nar\entes -

Industrias mexicanas, ciertos grupos intelectuales empezaron a difun

dir la doctrina socialista y anarquista que habla alcanzado C0"10 ya -

Indiqué. gran popularidad en Europa. 

En nuestro pals, la seguridad social, desde la época precor 

tes lana tuvo 1 igeras manifestaciones, según se puede identificar con 

las denominadas ca¡as de comunidades indlgenas que funcionaban con -

aportaciones de la comunidad para cubrir los infortunios de la muer

te, otros infortunios o festividades a sus dioses. 

M~s tarde, ya en el siglo XIX, los funcionarios m~s persp.J. 

caces del régimen porfirlsta comprendieren \a necesidad de reformar 

el slstma pol ltico y socia\ para evitar una explosl6n violenta de -

\os trahajadores de la industria, quienes podrlan ser secundados por 

peones de la hacienda. ya reducidos a una condición deplorab\e.(9) 

José Vicente VI! lada, en el estado de México y Bernardo R! 

(9) Arce Cano Gustavo. Los Seguros Sociales en México. Ed. Porr~a. -
S.A. México, 1972. p. 58. 
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yes en Nuevo León, trataron de iniciar una nueva reforma a benefi--

cio de los trabajadores procurando evitar mediante una rudimentaria 

leglslaclón laboral, los problemas de las familias de los obreros, 

derivados de los riesgos profesionales, siendo estos ordenamientos 

la Ley de Accidentes de Trabajo.{ 10) 

Por otra parte, Rodolfo Reyes, presentó al Ministro de Fo

mento en 1907, un proyecto de Ley Minera. 

Las leyes sobre riesgos profesionales, y el proyecto de -

Adolfo Reyes, fueron bienes escogidos por los sectores empresaria-

les pues, venlan avalados por la doctrina jurldica francesa cons.id~ 

rada como lnobjetable, los legisladores mexicanos, sin embargo, tu

vieron el tino de saber transformar la leglslación Europea en un -

conjunto de instituciones que ¡iudieran ser eficaz en Méx1co, en la 

Ley Villada, pueden leerse diversas reflexiones sobre las condicís>. 

nes ambientales que rodeaban Ja existencia de los trabajadores -

mexicanos, las cuales necesariamente afectan la salud de las farr.i-

1 ías proletarias. (11) 

En tales p~rrafos, podlan observarse una finlsima sugere!!_ 

-:la, dfril)ida a los empresarios, en la cu=l se pror.ur~ba mostri!r--

les la necesidad de mejorar la habitación y el régimen alimenticio 

de sus trabajadores, con el fin de abatir los egresos prominentes -

(10) Tena Suck Rafael. !talo Huao. Derecho de la Seguridad Social. 
Edit. Pac México. 1986. p. 6. 

(11) Ibídem. p. 5. 
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de riesgos profesionales. (12) 

Por otra parte el proyecto de Rodolfo Reyes, se advierte -

el choque moral Victoriano (libera! ismo económico) con la nueva co

rriente ideológica en materia de ética social (la idea del seguro -

social). Su autor, en el escrito de prestaci6n del proyecto, rela

ta en un principio que nabla pensado crear un seguro a favor de las 

personas que hubiere senalado el régimen minero, como beneficiario 

al ingresar al trabajo. Las proposiciones de Reyes ten!an como ob

jeto hacer efectivas las indemnizaciones a las familias del trabaj~ 

dor. 

Al respecto surgieron opiniones y fo1malistas que hicieron 

observar que tales disposiciones implicaban la corrupción de "nues

tra clase humilde" ademas de defender la santidad de la Ley. 

Mencionamos el punto por considerar que se buscaba acabar 

con el paternalismo mediante la expedici6n de la Ley del Seguro So

cial, en la cual se incluy6 el capitulo sobre riesgos profesiona--

ies. 

Según el proyecto de Rodolfo Reyes, la materia deberla ser 

Federal ya que en esa época lo laboral se consideraba como facultad 

de !os estados, y se regla por el medio de disposiciones contenidas 

en los C6digos Civiles. 

( 12) ibidem. p. 8 
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Debemos considerar, que, el Intento de Reyes de convertir -

Jo laboral en Federal fué deliberado, pues no podemos pensar en un -

error del jurista que fué CatedrHico de Derecho Constitucional en -

Ja Escuela de Jurisprudencia. 

Candi do Agull ar, por su parte, da las bases para que en Ve

racruz se estableciera la obl lgaci6n patronal de otorgar servicios -

médicos a Jos trabajadores enfennos quiénes tenlan derecho; lgualmeD, 

t~ a recibir alimentos, más una indemnización por otra parte de Ja -

empresa, consistente en la totalidad del Jornal que cubrla en tanto 

durara su impedimento. El servicio mé<l ice comprendla el estableci-

miento de hospital dotados convenientemente de material quirGrgico, 

droga, medicinas de médicos y enfermeras. 

Cabe señalar que, de Ja Cueva, afinna que la idea de! Segu

ro Social en México, al !gua! que nuestro derecho del trabajo, es 

producto de la Revolución Mexicana y menciona que por primera vez se 

estableció en el articulo 123 Constitucional. En su versión origi-

na!, dicho articulo se referla a un seguro potestativo a! estable~er 

lo siguiente: 

"Articulo 123.- Se considera de utilidad social al estable
cimiento de cajas de s09uro de invalidez, de vida, cesación 
involuntaria de trabajo, de otros confines análogos, por Jo 
cual, tanto el gobierno Federal como el de cada estado debe 
rá fomentar la organización de Instituciones de esta Indo-:: 
le, para inculcar Ja previsión popular". 
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Tal fué el antecedente de una Ley del Seguro SOCial en 

México. 

El 6 de septiembre de 1929, se promulgó una reforma al ar

ticulo 123 Constitucional en su fraccil5n XXIX, estableciéndose el -

Seguro social con cer6cter obligatorio al selialarse: 

"Se consideraba de utilidad pública la expedlcil5n de la -
Ley del Seguro social y ella comprender6, seguro de invall 
dez, de vida de cesación Involuntaria del trabajo, de en--=
fermedad, accidentes y de otros confines an6logos". 

Cabe senalar, Que el p6rrafo introductivo del articulo 123 

de nuestra Constitución, encomendó a los Estados, la expedición de 

las Leyes de Trabajo. 

Al respecto, los Códigos Estatales sólo indicaban que los 

patrones podlan cumplir sus obligaciones sobre riesgos profeslona-

les, contratando seguros en beneficio de sus trabajadores. 

Estos se observaron en las leyes de: Puebla, Campeche, Ve

racruz, Tamauli pas, Aguasca lientes, Coahuila, Chihuahua y Colima. 

Garcla Cruz Miguei,(13) sef\ala que el Presidente Obregón -

elaboró el primer proyecto de la Ley del Seguro social, que no fué 

promulgada. 

Durante su segunda campaña pol!tica para Presidente de -

la República Mexicana, Obregón se comprometió a expedir una Ley ---

( 13) Garcia Cruz Miguel. Evolución Mexicana del ldano de la Segur_!. 
dad Social. Edit. UNAM, México 1962. p. 100. 



14 

del Seguro Social, si bien, por razones conocidas Y• no llegó a expe

dirla. pero tal proyecto, di6 bases • una Ley del Seguro Social. como 

iniciativa del a~o de 1929, en donde se manifiesta que se ot>ligaba a

los patrones y a los trabajadores a depositar en un hanco de dos a 

cinco por ciento de su salario mencual para entregarlo a sus obreros. 

El 12 de agosto de 1925. se promulgó la Ley General de Pen

siones Civiles de Retiro, que viene siendo un antecedente del Seguro 

Social. 

De lo expuesto. cuando analizamos el art1colo 123 de nues-

tra Constitución, nos dar;ios cuenta que su texto es una recopi laclón 

sistemHtca de las leyes y proyectos surgidos en diferentes lugares 

de nuestra Repübl ica Mexicana. 

Al ser establecido este articulo, no '''rgiD <'e ¡,, mente rle 

los legisladores, síno de la misma realidad de Jos prolllemds plantea

dos en las divers'5 acciones del país, ~ue los º"udi l los locales M-

bfan procurado resolver mediante normas especificadas que petscgufan 

a un fin determioado. Asl cuando se dieron cita en Querétaro los re

presentantes de los entidades Federativas se pudo reunir material di!?_ 

persa para constituir un orrten normativo que serta fundamento -

constitucional de la f11tura legisluci6n sobr~ e! trahajo y seguridad 

social. por otra parte, mm ya lo rraicionaros anteriormente. es Msta 

la década de los setenta cuando la seguridad social en Mé>ica adqu1-
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rió una importante clave por la :ontinuidad del desarrollo econ6mico 

del pals. 

En nuestros dlas, la fracción XIX, del articulo 123 de 

nuestra Constitución Mexicana, indica en fonna precisa que, es de 

utilidad pública la Ley del Seguro Social y que ésta comprenderA: S! 

guro de invalidez, vejes, vida, cesación involuntaria del trabajo. -

enfennedades y accidentes, servicie de guarderlas y cualquier otro -

encaminado a la protección del bienest~r del campesino no asalariado 

y otros sectores sociales y sus familiares. 

Como es posible aoreciar, la concepción del Seguro Social 

se ha perfeccionado al paso del tiempo, al respecto López Rosado(14) 

señala la nueva estrategia de desorrol lo adoptada por el Gobierno F! 

derai para corregir las desviaciones ;ior el largo periodo de desarr!! 

1 lo establece, para énfasis en la necesidad de modernizar el sector 

industrial, incrementar la produc~iv1dad, lograr una mayor particip.! 

ción en el mercado internacional, crear empleos y resolver el probl! 

'T'a se-cular de inequ1t1'.'1dad dís.trib..i1dc del ingreso, y en materi~ de 

rolltica social, proclamó que la seguridad social, era uno de los --

instrumentos mas poderosos para redistribuir el ingreso y fomentar -

la salud, y que era necesario extender gradualmente el medio campes.!. 

n·J, asi como J las car>~s m~s modestas, a las clases media y a los --

( 1~) L6pez Rosado Diego. Problerr.as EcJn6rr1icos de Mé:dco. Sa. Edi-
ción. Edlt. UtlAM. 1979. p. 15. 
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trabajadores independientes. 

Al finalizar el año de 1979, fueron Introducidas algunas -

reformas a la Ley del Seguro Social y adecuadas a las disposiciones 

de la Nueva Ley del Trabajo, que entró en vigor en mayo de 1970. 

A este respecto, se formularon nuevos ordenamientos como -

son el articulo 13 de la Ley del Seguro Social para ta gradual inco.!: 

poración del régimen de seguridad social de los pequeños propiet•---

rios con m~s de 'leinte hectáreas de tierra y se formó el articulo 19 

de la misma Ley, para equilibrar las aportaciones obrero-patronales. 

Los derechohabientes estaran contratados en los niveles maximos 1e -

cotización. lo que limitaba la posibilidad de aumentar las cot1zaciQ 

nes financieras de la institución y el otorgamiento rle mayores ~res-

tac iones. 

No obstante el paso mas importante para extender lo segurj_ 

dad social fué dado en i973, con las reformas a la Ley del 5e9tJr'lj ')~ 

clal; que hiciera factible la extensión de las prestaciones sociales 

e una mayor cantidad de oersonas. 

El articulo 8 de la Ley, atendiendo al concepto de sol i1a-

ridad social. autorizó el otorgarr.iento de prestaciones al marger. del 

desarrollo nacional y que debi'1o a su propia condición no tiene la -

capacidad contributiv.:=i suficie11te ;:>ara los sistemas de ase9 ... rc ·:-?ntr; 

'-'3 existenti?s. 
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Los beneficiarios por estos servicios contrlbuir~n con a

portaciones en efectivo o con la relación de trabajos personales de 

beneficios para las comunidades en que habiten. 

Con esto. he pretendido dar una idea panor!mica de lo que 

es el Seguro Social desde sus antecedentes en el siglo pasado, has

ta su Implantación en la Legislación Federal Me•lcana. 
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1.5.- FORMAS OEL SEGURO SOCIAL. 

Antokoletz ( 15), señala la existencia de dos formas de Se

guro Social. 

a).- El obl lgatorlo o sistema germano, con el car~cter de 

olll lgatorlo; y 

b) .- El seguro facultativo o latino. 

La diferencia entre ambos seguros consiste en la obllga-

ción o libertad de los asegurados para inscribirse en el Seguro o-

bl igatorio, los trabajadores esUn obl lgados a formar parte de la -

organización; mientras que en el facultativo quedan en libertad de 

Inscribirse. 

La Leglslaclón Mexicana, según explicaré en capitules po1-

terlores, admite la existencia de ambas formas de Seguro Social, h~ 

cha esta sal vedad, me ocuparé en seguida del concepto y elementos -

del seguro social. 

( 15) Antokoletz Daniel. Tratado de la Leg1sloci6n del Trabajo y Pre 
visión Social. Edit. Porrúa, México. •978. o. 345. -
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l .ó.- CONCEPTO 'I ELEMEtlTOS DEL SEGURO <OCIA •• 

En capitulas procedente>. he señalado la idea del Seguro 5.2_ 

cial. sus antecedentes históricos las fomas en que se r.ianif1esta, 

es decir, como seguro obligatorio o cCl!lo seguro facultativo~ 

Con tales datos procedo a dar el concepto del Seguro Social 

explicar sus elementos, Arce Cano, lo define de la forma siguien

te: "Es i:l instrumento juridf!:::o del di:re-:ho obrero ¡:-.Jr el ':'J:?. t t_.;'1:3-

1nstituc16n pública queda obligada 1neQ¡ante una c1Jota o r..rií.a q:.ie -

pagan lo$ trabajadores, los patrones y el :stad'), o s':!lo .:l)unc de-

éstos a entregar al asegurado ó beneficiarios que deben ser elemen-

tos ecan6rnicamente débiles. una pensión o subsidio cuand:i S'3: re:!li-

ce alguno de los riesgos profesionales o siniestros de carlcter so-

c1al ". ( 16) 

Borsi, define al Seguro Social (17) de la forr.ia si3uiente:

"Providencia o prevensiones. impuestos en la actualid;;d por la ley

con las cuales y siguiendo las formas del lrstituto del Seg"ro Pri

vado, mediante el pago de una cuota reducida por cada sujeto asegu-

rado (que es síempre una p~rsona ~ara la cual el trabajador r:::inst1-

tuye la fuente única y principal de subsistencia), queda éste gara!!_ 

tízado contra los acontecimientos que disminuyen o supri:¡ien la cap~ 

cidad de trabajo, mediante la prestación de un adecuado ~acorro en-

( 16) Arce Cano Gustavo, Los Seguros Socl3les en Mé1.ito. 
Edít. Porrúa, S.A. México, 1972, p.67 

( 17) Borsi Humberto. Tratado de Derecho Laboral, citado por De 
la Cueva Mario. Op. cit. p. 188 
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el caso de que tales acontecimientos se verifiquen". 

Coincido con ésta última definición la cual hago mla para -

los efectos de este estudio, ya que la considero mAs completa. Aho

ra bien, de ella desprende los siguientes elementos: 

a).- El Seguro social, sigue las forma del Seguro privado, 
pero difiere en su fines. 

b).- El Seguro SOcial busca proteger a la clase trabajado
ra. 

c).- El Seguro social l11pllca cuotas reducibles. 

d) .- El Seguro Social proporciona el socorro en el supues
to de la realización del riesgo que cubre. 

e).- El Seguro Social estA impuesto obligatoriamente por -
el Estado, a través de una organización económico le
gal dirigida o vigilada por el propio estado, suponicn 
do la existencia de una dependencia incorporada a la-
administración o de una entidad descentralizada, pero 
deberla atender a la pérdida. 

f).- El Seguro social compensa la pérdida o capacidad de -
trabajo y de ganancias, pues ia indemnización que ha
de pagarse a los trabajadores debe tomar en cuenta no 
solo ia pérdida de las facultades flsicas sino parti
cularmente la disminución de la capacidad de ganan--
cias; y 

g).- El Seguro Social es una parte de la previsión soci•l
Y disfruta de los caracteres del Derecho del Trabajo, 
aún en el supuesto de su extensión a quienes no son -
sujetos de una relaéión ·de trabajo. 

Este dato tiene importancia para fijar el carActer pQ. 

blico del Seguro y su obligatoriedad; es ademAs un derecho 
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de los asegurados y de los beneficiarlos. 

En resumen, el Seguro Social viene a ser la parte de la -

previsión social obligatoria que bajo la administración o vlgllan-

cla del Estado tiende a prevenir o a compensar a los trabajadores.

de la pérdida o dlsMinución de su capacidad de su ganancia que se -

da cuando se realizan los riesgos materiales a que estan expuestos. 
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Con los antecedentes ya aportados. en cuanto a la idea del 

Seguro Social. ademés de la explicación de sus origenes en el ex--

tranjero y en México, y una vez señaladas las fonna en que ésta se

presenta, y de la aportación de un concepto de Seguro Social y sus

elementos, solo resta explicar en este capitulo la diferencia entre 

Seguro Social y Seguro Privado. 

Ya he indicado que el Seguro Soci•I. tomó los procedimien

tos y las técnicas del Seguro Privado, pero que por la naturaleza -

ambas Instituciones se presentan las consecuentes díferenci<1s. 

De Litalo (18) señala que son elementos comunes de ambos 

sistemas de seguros: 

a).- La existencia de una empr~sil aseguradora. 

b).-El objeto del contrato es el riesgo a que est~n expues 
tos el patrimonio o la vida del asegurado -

c) .- La prima del seguro. 

d).- Las prestaciones a cargo de la empresa aseguradora en
caso de reol izarse el riesg1J. 

(18) !talo , Derecho de la Seguridac Soci;i, Edit. Pack. 
México. 1986, p.22 
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El mismo autor (19) indica que los criterios de distlnci6n -

a).- La naturaleza de los intereses contemplados.por el Segu 
ro Social se refiere a un interés de naturaleza social':· 
y públ lea miéntras que el Seguro Privado protege un in
terés privado del particular, adem~s Ja finalidad del -
Seguro Social no es especulativa. sino social, general, 
estatal y poiltica. 

b).- La segunda diferencia, se reftere al monto de las retri 
buciones a cargo de la empresa aseguradora en caso de :
real izarse el riesgo. 

Es decir, el Seguro Privado. las prestaciones tienden a resar. 

ctr totalmente el daño asegurado, mténtras que el Seguro Social, la-

reparac.16n es parcial. 

El mtsmo autor (20) señala adem~s las siguientes diferencias 

entre el Seguro o.ocia! y el Seguro Privado, de la forma siguiente: 

1.- Los Seguros Sociales pertenecen al Derecho del Trabajo -
(Derecho Público), miéntras que los Seguros Privados per
'enecen ni Derecho Mercantil (Derecho Privado). 

2.- La instituci6n que maneja los Seguros Sociales no tienen 
por objeto obtener ganancias. m1éntras que los Seguros -
Privados. es decir las sociedades QUE: administran estos
seguros persiguen fines lucrativos. 

3.- Los asegurados en el ré;:imen de los Seg•iros Sociales de
ben ser preferenteme.,te trebajadores y en les Seguros -
Pri\·ados o mercantiles pueden ser cualquier persona, QU!:_ 

(19) !talo. Derecho de la segucidad Social. Ecttt. Pac>, 
Méxicc, 1986. p.25 

l20) lbidem p. 28. 
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solamente paga la prima sin importar su condición social. 

4.- Las cuotas de los Seguros Sociales son cubiertas practi-
ca .. ente en for..a tripartita, los Seguros Privados los pa
gan directamente los asegurados. 

5.- Los Seguros Sociales son un derecho de las personas, míen 
tras que los Seguros Privados pueden asegurar objetos, _-:: 
Animales, etc. 

6.- Los Seguros Sociales, surgen por ley de naturaleza obliga 
to ria, mientras que los Seguros Privados emanan de los _-:: 
contratos. 

7.- En el Seguro Privado, la falta de pagos de las primas pro 
duce la pérdida de derechos del asegurado, lo cual no su:
cede en el Seguro Social, en éste las cuotas se hacen --
efectivas obligatoriamente. 

Los Seguros Sociales estan regidos por Instituciones oficia-

les, mientras que el Seguro Privado est.l administrado por Instituci!! 

nes oficiales mientras que el Seguro Privado est.l .1dmlnlstrado por -

Instituciones creadas i lbremente. 

Por mi parte, sin pretender desconocer lo acertado de las té

sis de los especialistas se~alados, me permito señalar las siguien-

tes ·diferencias entre ambos tipos de seguros: 

a).- En i::•1anta al aspecto asJster:::ia!: :r.ientrd.~ Que los Segu
ros Socinles tienen un r.iarcadc carácter dsístencial, en
tre otras razones, porque no pers~guen •Jn fin lucrativo, 
no seleccionan los riesgos, no se .:i;:il ir.an mAs que a eco
nómicamente débl 1 es. 
Su condición técnica de los Seguros Sociales, funcionan
de acuerdo con 1 as técnicas ael s~guro. 
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Técnica con la que ejerce un flujo al que da lugar, la -
preocupación por lo social, que en los Seguros Sociales -
domina. 

b).- En segundo lugar, su car~cter obligatorio, tanto lo hace
por lasque deben afiliarse al mismo para lograr los bene
ficios como a los que tienen que procurar los recursos -
económicos. 

c).- En tercer lugar, su organización por el Estado, casi sle!!'_ 
pre en fonna de servicio público de car&cter autOnomo;y 

d).- En cuarto lugar, el reconocimiento del Derecho es percibir 
unas prestaciones que el Estado garantiza siempre que pro 
duzcan detennlnados acontecimientos (riesgos). · -

Por lo anterior, considero haber aportado los antecedentes ml

nimos que permitan una somera concepción del Seguro Social, tanto en

sus orlgenes como en la actualidad en el sistema jurldlco positivo -

mexicano, por lo cual procedo al segundo capitulo de esta tésls, ref! 

rldo al Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la entidad per-

manente a la Administración Pública Paraestatal, encargada de prestar 

el Seguro Social en México. 



CAPITULO l l 

EL INSTITUTO MEXICANO OEL SEGURO SOCIAL 
COMO ORGANISMO DESCENTRALIZADO FISCAL, 
AUTOllOMO ENCARGADO DE PREST~R LA SEGURT 
DAD SOCIAL. -

2.1.1.- AtnECEDEHTES Y ORGANIZACIONES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU 
RO SOCIAL. -

De la Cueva (2~ sostine que ei Seguro Social es un ser-

vicio público. En efecto, este autor seilala que la previsión Social -

es un deber del Estado y de los empresarios, constituyendo esto una -

suma de servicios públicos. 

La exposición de motivos de ia Ley del Seguro Social so_>;. 

tiene ei criterio dei mencionado autor, al señalar: 

"El Seguro social constituye un servicio pú
blico. De conformidad con el criterio sus
tentado por los tratadistas del Derecho Ad
ministrativo, Servicio Públ leo es toda acti 
vidad cuyo cumplimiento debe ser regulado,:: 
asegurado y controlado por los gobernantes, 
por ser indispensable para la realización -
y desenvolvimiento de la interdependencia -
social y por que, adem~s. es de tal natu-
raleza que no puede ser completamente efl-
coz sino mediante la interven·:i6n del Esta
do". 

Este concepto, se to:-r~ ! iteralmente de la obra de León~ 

Ouguit, denominada Tratado de Derecho Constitucional. y en mi opinión 

! leva claramente a la conclusión de que el Seguro Social es "n servi

cio público. 

(21) De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Edn. 
Porrúa, S.A. Tomo ll. Novena Edición, México, 1969, 
p. 193. 
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Originalroonte, por esta incluido este Instituto en la Admi-

nlstración Paraestatal, la Suprema Corte de Justicia de la Ilación -

sostuvo que no tenla el carActer de autoridad, al sostener: 

"De acuerdo con Jos articulas prirooro y quinto de la 
Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del -
Se¡¡uro Social, no tiene el carActer de autoridad -
sino que su naturaleza es an~loga de la Dirección -
General de Pensiones Civiles de Retiro, de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de ~xlco, y de todas -
las dem~s Instituciones que tienen a su cargo ser-
vicios Públicos descentralizados, por lo cual, el -
amparo es improcedente cuando en él se reclama ac-
tos del mencionado Instituto". 

fio obstante el criterio de la Corte, la reforma del articulo 

135 de la Ley del Seguro social introdujo importe modalidad. En efe~ 

to, en su versión original, dicho precepto establec!a que las l iqui

daciones de Cuotas Obrero Patronales tenlan el carActer de titulas -

de crédito al seilalar que: "El titulo donde consta la obligación de

pagar las aportaciones, tendr~ el carActer de Ejecutivo". 

Posteriormente dichas liquidaciones adquieren el carActer de 

créditos fiscales, estableciéndose que para su cobro se seguirla el -

procedimiento económ1co ooactivo previsto en el Código Fiscal de la -

Federación. 

Lo seilalado se debió a que el Instituto no podr!a cobrar ex~ 

dltamente las liquidaciones de Cuotas Obrero Patronales, ya que al t~ 

ner éstas el carActer de Ejecutiv.as, para obtener su cobro era indls-

pensable promover Juicios ejecutivos rr.ercantiles, cuyo tr~m1te lleva-

ba anos. en cambio, al convertirse er créditos fiscales,(exclusival1'€.!! 
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te para su cobro). las liquidaciones pod!an ser cobrados v!a pro-

cedimiento económico coactivo, sin necesidad de previo j1J~<:io. Es 

ahi donde surge el carActer de organismo fiscal autónomo del men

cionado Instituto. Esto lo reconoclo también Ja Corte al sostener: 

"Con anterioridad a la reforma del articulo 135 del Segu
ro social, el Instituto Mexicano del Seguro Social care
cla de car6cter de autoridad en todos los casos, pero a
partlr de dlch• refonna asU111l6 el car~cter de organlsmo
flscal autonllfllo y por ende de autoridad cuando actúa den 
tro de los términos de la citada refonna, o sea cuando:: 
hace la detenninacl6n de créditos a su favor por concep
to de cuotas, o bien cuando de la bases para su l iqulda-
cl6n y los fija en cantidad l lqulda. MAs con posterlarl
dad a la reforma de que se trata, el lnstl tuto menciona
do ca~e del carActer de autoridad cuando realiza cual
quier otro acto no cOl!lprendldo dentro de 1 as prevenc io-
nes del nuevo texto reformado" . 

2.1.2.- CARACTER DE ORGANISMOS PARAESTATAL. DEL INSTITUTO MEXICANO 
DEL SEGURO SOCIAL. 

Ya he senalado que el Instituto Mexicano del Seguro so-

cial, solo tiene el carlcter de autoridad, en tanto que puede --

afectar la esfera jurldlca de los particulares por medio de actos 

de molestia o privación en forma de liquidaciones de Cuotas Obre

ro Patronales, Capitales Constitutivos o por medio de actos en -

fonna de acuerdos, dictados por los Consejos Consultivos de las -

Delegaciones Estatales o del Valle de México que confirman a di-

ches créditos. al resolver el recurso de inconformidad previsto -

en el artfculo 274 de la Ley del Seguro Social. 
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Hay otro tipo de actos que efectan la esfera jurldica del 

gobernado y que son dictados por el Instituto en su carkter de -

autoridad fiscal autónomo. 

Estos son aquel los actos por los que, en los términos del 

articulo 83 de la Ley del Seguro Social y del Reglamento para la -

Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del

Seguro de Riesgos de Trabajo, se reclasifica a un patrón o se mo-

di f ica su grado de riesgo, repercutiendo ello en el monto de las -

1 iquidac!ones de cuotas relativas al Seguro de Riesgos de! Traba-

jo. Este es precisamente la materia de ésta Investigación, si bien 

antes de entrar en materia, estimo necesario, por razón de método, 

describir al Instituto Mexicano del Seguro Social en su papel de -

Organismo Descentra! f zado dentro de la Ad111!nl stración Públ fea Fe-

deral, de lo que me ocuparé en seguida. 

2. 1.3.- LA ADMINlSTRACION PUBLICA FEDERAL Y SU ESTRUCTURA. 

Es en el artrculo 90 de la Constitución Federal en donde-

se establece su existencia al se~alarse: 

"La administración Pública Federal, sera centralizada y pa 
raestatal. confonne a la ley organica que e"pida el Con-:" 
greso, que distr!buira los negocios del orden administra
tivo de la Federación que estar!n a cargo de las Secreta
rlas de Estado y Departamento Administrativos y definira
las bases generales de creación de las entidades paraes-
tatales y la intervención del Ejecutivo Federal en su ope 
clón". -
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La Ley Org~nlca a que hace mención el dispositivo consti-

tuclonal transcrito es la Ley Org~nica de la ~dministraci6n Públ !ca 

Federal. 

En ténninos generales dicha ley señala que la Administra-

cl6n Pública Central izada se integra por: 

a).- La Presidencia de la República; 

b).- Las Secretarla de Estado; 

c). - El Departamento del Dlstri to Federal y; 

d).- La Procuradur!a General de la República. 

A la vez. dicha ley establece que la M~inistraci6n Públi

ca Paraestata l se compone de; 

a). - Los Organismos Descentralizados; 

b).- Las Empresas de Participación Estatal, Sociedades Na
cionales de Crédito, Organizaciones Auxiliares de Cré 
dita e Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas; 
y 

c).- Los Fideicomisos Públicos; 

Según ya señalé anteriormente, de acuerdo a la exposici6n

de motivos de la Ley del Seguro Social. la entidad encargada de pre2_ 

tar el servicio público de Seguridad Social es un organismo descen

tra! izado. De acuerdo a esto, el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, queda incluido en los términos del articulo 90 Constitucional 

y 20. y 3o. de La Ley Org~nica de la Administración Pública Federal, 
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dentro de la Adnllnlstraclón PCibllca Paraestatal con el car!cter de 

Organismo Descentra! Izado. 

2.1.4.- LOS ORGAlllSl«!S O ENTIDADES DESCENTRALIZADAS. 

SMAtlc~ descentralizar Implica alejamiento del cen

tro. Florinl (Z! siguiendo la doctrina argentina, al describir la

descentralización senala que la tématlca de h organlzac!On admi-

nistratlva ha sido estudiada en tomo a dos posiciones: 

a).-Centralizaclón; y 

b) .- Descentralización. 

El citado autor a~ade que la centralización ha regido ha~ 

ta el momento en que la administración pCiblica se hace cargo de -

los servicios pCibllcos. 

Es en el momento en que la organización de 1 a acción admJ. 

nistrativa de interés pCibllco, por no corresponder a manifestacio

nes del Poder Ejecutivo, se delega en órganos que asumen servicios 

pCibl icos corno objeto de su actividad. 

El sistema de delegación sustenta el principio de la des

centra 1 ización (23. 

SegCin el autor en cita, m~s que una cuestión de oposición 

entre centralismo y descentralización, se trata de las formas en -

(Zl Fiorini A. Bartolomé, Manual de Derecho Administrativo 
Primera parte de la Ley de Buenos Aires. 1968, p. 147 

(23) lbidem p. 139. · 
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1 

que puede manifestarse la delegación de funciones ya que Ja tésls 

de Ja oposicl6n entre centra! lzact6n y deSCl!!Ttral ización se fund.! 

menta en la organización del Poder Ejecutho y tiene relación con 

la teorfa po!ltica. Más aún, la doctrina lWlde,...a de la organiza-

cl6n administrativa centra c6mo principio la delegación ad¡afnis-

trativa y Ja descentralización aparece ci.:i una de sus fornas'. 

El Instituto Mexicano del Seguro So:iai, indudablemente

es un organismo descentralizado con rég!-., ;iersonaltdad y patr_i 

monio propio en quien se han delegado funciones para que preste -

un servicio público: el de Ja Seguridad Social. 

Desde este punto de vista, los principios de la descentr.! 

lizaclón, son perfectamente aplicables al case. Al respecto cons_i 

dero necesario citar tanto a Serra Rojas t'*l a Fraga. 

En relación a la descentra! ízacitn 3dllinístrativa el pr.!. 

mero de Jos mencionados autores, es decir, S<o""ª Rojas (<!!) ia --

define como: 

"Un modo de organización mediante el cual se integran le

galmente personas jurldicas o entes de derecllc público no terri-

toriales, p'ía administrar los negocios de su "strlcta competen-

eta y realizar fines espec!ficos del Estaoo. sin desllgarse de -

Ja orientación gubernamental nt oo Ja unidad financiera del mismo". 

Fraga (25) a su vez lo define c0<n0: 

(24) Serra Rojas Andrés, Derecho Admlnistrati•c. Edit. Porrúa, 
Décima Edición, México. 1981, p.p. 622 y 55. 

(25) Fraga Gabtno. Derecho Administrativo, Edit. Porrlia, S.A. Dé
cima Cuarta Edición, México, 1975, p.p. 202 y S.S. 
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"Instituciones creadas por disposiciones del Congreso de

la Unión o en su caso por el Ejecutivo Federal ,con personal !dad -

jur!dica y patrimonio propio, cualquiera que sea la fonna o estruE_ 

tura legal que adopte". 

En mi opinión, de los dos conceptos transcritos es mas -

adecuado el del Dr. Serra Rojas, dado que Fraga limita el fenóme

no de la descentralización al Amblto federal, aan cuando a n!vel

Estat01 Municipal se presenta cada vez con m~s frecuenci< este -

fenómeno de delegación con la creación de entidades dotadas de -

régimen jurldlco. patrimonio y personalidad jur!dica propia, en-

cargados de orestar servicios pQblicos. 

Para comprobar el carActer de entidad paraestatal desee!!. 

trallzada del Instituto Mexicano del Seguro Social, basta examl-

nar lo señalado por el Legislador Federal que en el articulo So.

de la Ley del Seguro Social ordena que: 

"La organización y administración del Seguro Social, 
en los ténninas consignadas de esta ley, esU a car 
ga del organl sma pObl leo descentralizado con perso:
nal !dad y patrimonio propias denominado Instituto -
Mexicano del Seguro Social . 11 

2.1.5.- CARACTERISTICAS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 
COMO ORGANISMOS DESCENTRALIZADO. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, al Igual que ---



cualquier otro organismo descentralizado, presenta las siguientes 

carai::terl sticas: 

aj.- Es creado por un acto legislat1vo. Mediante la Ley -
%1 Seguro Social de 1943. se creó este organismo. 

b) .- Tiene el régimen jur!dico propio. al igual que otros 
organismos descentralizados. teniendo un régimen ju
r!dico que regula su personalidad y patrimonio. su -
denominación, su objeto y su actividad. 

c).- Personalidad Jur!dica Propia. En el artfculo So. :!e
la Ley del Seguro Social. se establece que el Inst:
tuta Mexicano del Seguro Social cuenta con persona-
! idad y ;iatrtmonio pro>iO. 

e).- Denll'lllnaciOn. Los organismos descentralizados al --
igual que las personas flsicas cuentan con un norr.IJre 
que est~ previsto en el acto de su creación. como -
ouede ser u'la Ley emanada del Congreso, o un Decrete 
del Ejecutivo Federal. En el presente caso. tambiÉo
en el articulo So. de la Ley del Se9uro Social .se -
establece que la dinomlnación de ésta entidad es: --
11Instituto Mexicano del Seguro Social." 

2.1.6.- ORGAllOS DE DIRECCIOll. ADMINISTRAC!ON Y REPRESENTACION DEL 
INSTITUTO MEXICMW DEL SEGURO SOCIAL. 

El articulo 246 de la Ley del Seguro Social señala co•o -

~rganos superiori:s del Instituto Me)'ic~rno del ::.eguro <;acial le~ · 

siguientes: 

I .- ... a .\samble~ Gerieral .- Est3 es la :utoriGar: mhimr. 1e:: 
Instituto Mexicano del Seguro So.:ial. Se compone de -
30 miembros. designados de la siguiente forma: diez -
oor el Ejecutivo Federal; diez por las organizacione5 
¡:,e1t.r0nates v ~íez por orgaPiZaC"ionPS d:; tr"!IJ-ij11r1c":?S. 
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Esta asamblea la preside el Director Ger.erai del Instituto 

Mexicano del Seguro Social y se reúne ordenariamente una o dos ve

ces al a~o. 

Las facultades de este órgano son: discutir para su aprob! 

ción o modiflcacl6n: el estado de ingresos y gastos; el balance -

contable; el informe de actividades presentado por el Director Ge

neral; el programa de actividades y el presupuesto de ingresos del 

año siguiente. 

!l.- La Ce>'Tlisi6n de Vigilancia.- Esta es designada por la
Asamblea General. Se compone de seis miembros que du
rar~n en su cargo seis años. Los representantes del -
Ejecutivo Federal del sector obrero y del sector pa-
tronal designarAn cada uno a dos miembros de esta co
misión. 

Las facultades con que cuenta esta comisión son: las de -

vigilar las inversiones que haga el Instituto de acuerdo a la Ley

del Seguro Social y su Reglamentos; practicar auditorias de los -

balances contables y comprobar los avalúes de los bienes materia -

de operaciones del Instituto; presentar ante la asamblea General 

un dictamen sobre el informe de actividades y los estados financi! 

ros presentados por el Consejo Técnico. etc. 

1 ll. - La Di rece Ión Genera l. - El Di rector General es nombra 
do por el Presidente de !a Re-pública ':I debe ser me-~ 
xic:::no por nacimiento. 

Sus funciones son: presidir 1 ~s sesiones de le: Asamblea --
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General y del Consejo TécnicQ representar al Instituto Mexicano -

del Seguro social ante toda clase de eutoridades. organismos y pe!: 

sonas; presentar anualmente al Consejo Té'.'.:'.lico un bal anee actua---

ria!, etc. 

IV.- El Consejo Técnico.- Es el representante legal y ad-
ministrador del Instituto. Se compone de doce mien
bros: 
Cuatro miembros desiqnados pr el Estado; 
Cuatro miembros desi9nados pcr sector obrero; y 
Cuatro miembros designados ~cr ~l si::c!or emoresarial. 

Entre sus principales funciones se encuentran la de decidir 

las inversiones del Instituto asi como de i'onjos del mismo. esta--

blecer y suprimir delegaciones, subdelegae1cnes y ofie1nas para -

cobro del Insti tute. 

Otra facultad trascendente del Consejo Té:n1co que tiene -

estrecha relación con el presente trabajo esta prevista en el ar-

t!culo 87 de la Ley del Seguro social en el que se establece que -

cada tres iiños promoverá la revisión de las clases y grados de --

riesgos. Para ello, este Consejo pedirá la opinión del Consejo Ca!: 

sultivo del Seguro de Riesgos del Trabajo, organismos que también-

se compone de manera tripartita. 

Cabe señalar que los cambios de actividad empresarial, de-

una clase a otra se har&n siempre a través: de disposiciones del 

ejecutivo Federal, por las que se modificara el Reglamento para la 

Clasificación de Empresas y Determinación del Srado de Riesgo del -

Seguro de Riesgos del Trabajo. 



37 

V.- Los Consejos Consultivos Delegac1onales.- Son órganos 
desconcentrados que se encuentran integrados por el -
Delegado que fungir~ C()':lO Presidente del mismo; un -
represi:ntante del gobierno de l3 entidad feck!rativa -
sede de la Delegación; dos del sector obrero y dos -
del sector patr9nal con s11s respectivos suplentes --
(articulo 258 A de la Ley del Seguro Social). En el -
caso de las Delegaciones del Valle de México la repre 
sent;ici6n del goblerno se integrara con el Titular _: 
de la Delegación resP'!ctiva. 

facultades de los Consejos Consulti>os Oelegacior,ales.--

El Legislador federal ha otorgado a esos órganos colegiados las -

siguientes facultades: (articulo 258 B de Ja Ley del Seguro So--

cial). 

a).- Vigilar el funcionamiento de los servicios del Segu
ro Social en la circunscripción de l• Oelegacion y -
sugerlr las medidas conducentes ai mejor funciona-·
rniento de las servicios médicos. t~cnicos adJTlinistra 
tivos y sociales a cargo de la rr.1sma. -

b).- Resolver en el ambito de la circunscripción territo
rial Delegación el recurso de inconformidad ~revisto 
en el articulo 274 de la ley ~2i Seguro Social etc. 

En resumen, les Consejos Consultivos Delegac1onalos que 

inicialmente funcionabancomo órganos de apo}'O y -:onsutta. en la 

actualidad han recibido mayores facultades para convertirse en --

buc1ones y facultades delegadas por dicho Consejo Técni·:o (26). 

(~} Morer.o P~ddla ~a::i~!"', ley del Seguro S::i~i ~omentar::. 
Erit. lrillas, 14ª. Edici6n, México '987. ~· 147. 
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Fue a partir de 1978 en que el Consejo consultivo inició -

la desconcentración de sus facultades a los Consejos Consultivos -

Delegac!onales. al ordenar la ínt11gr2ci6n de los servicios jurfdi-

cos delegacionales. En 1964 "' reformó la Ley del Seguro Social --

(Diario Oficial de 28 de diciembre de 1984) otorg!ndose a Jos Cons! 

jos Consultivos facul todes para resolver ínconfonnidades, autorizar 

convenios de pago, cancelar créditos a cargo de patrones no local í

za1os o insolventes as! como para cancelar créditos a cargo de pa-

trones no derechohablentes etc. 

VI.- Las Delegaciones Regionales y del Valle 1e México.--
Estan a cargo de un Oe!Egado Que tiene atribuciones -
para: 
1).- Presidir las sesiones del consejo Consultivo Oe

legacional. 

2).- Ejecutar los acuerdos del Consejo Técnico la Ol
recclón General y los Cor.sejos Consultivos Dele
gacionales. 

3) .-

4) .-

Ratificar rectificar y cambiar la clasifícacíón
y el grado de riesgo de las E11Presas ~ra efec-
tos de la cobertura de las cuotas del Seguro de
Riesgos de Trabajo. 

Ordenar y practicar visitas dOftl!clllarias para co_!!! 
probar el cumpl !miento de 1 as obligaciones que e~ 
tablecen la Ley del seguro Social y para detenn1-
nar Cuotas Obr~ro Patronales y C3pitales Constl-
tutivos etc. (articulo 258 C fracción VII de la -
del Seguro Social) etc. 

VI l.- La Jefatura Oelegacional de Servicios Técnicos de las 
Delegaciones Regionales y del Valle de ~xico. Formari. 
do parte de la estructuro orgSnica de las Oelegac10--
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nes Regionales y del Val le de México, se encuentra -
la Jefatura Oelegacional de Servicios Técnicos que -
tiene facultades para reclasificar a las empresas y -
para modificar el grado de riesgo para los efectos de 
la cobertura del pago de cuotas del Seguro de Riesgos 
del Trabajo debido al proceso desconcentradorque se -
esta dando dentro de una entidad descentra! izada, son 
propiamente las Delegaciones del Valle de México y las 
Regionales las encargadas de reclasificar a las empre 
sas o modificar su grado de riesgo. -

SI bien estos procedimientos serán descritos en detalle en 

párrafos posteriores. 

Una vez, descrito el Instituto Mexicano del Seguro social -

como un organismo descentralizado, sus antecedentes, y sus princi--

pales órganos Internos procedo al análisis de los seguros estable-

cides en la Ley del Seguro Social, cuya prestación es su principal-

funcion. 
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2.2.- LOS SEGUROS ESTABLECIDOS EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL 

Una vez descrito el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

sus antecedentes y organismos y principales funciones en seguida de~ 

cribiré a cada uno de los Seguros Sociales establecidos en la Ley -

del Seguro Social. 

Ya he señalado, en capitulas anteriores, que el Seguro So

cial. implica la existencla de dos tipos de Seguros como son: 

a).- Los Seguros Voluntarios, entre los cuales se encuen-

tran los facultativos y los adicionales; y 

b). - Los Seguros Obligatorios. 

Como ya se indlcó anteriormente, estos seguros pueden dar 

lugar a la obligación o libertad de los asegurados, ~ara inscribirse 

en el seguro que se designe. En opinión de Fraga(Zil, en esencia los 

Seguros Sociales tienen que ser obl igatcrios para tarjó la sociedad, 

ya que vienen a establecer la estabilidad del sistema. 

2.2.1.- LOS SEGUROS VOLUNTARIOS. 

Los Seguros Voluntarios. por lo general se desarrollan cua!'_ 

do el Estado no tiene la fuerz:i econ6mi-:~ s·;~1':1eriti: :3ra prestar la 

seguridad social a toda la población. Er '*"co originalmente en la 

Constitución de 191i, en su articulo 123 i:n su fr~co~n XXI, se est~ 

(2~ Fraga Gabino. Derecho Administratf.,c, E1it. ~·.--:; .. A. Décima 
Cuarta Edición. México, 1975. p.p. 230. 



41 

blecleron seguros facultativos o potestativos. 

Posteriormente en 1929 cuando se reformó el texto constit!! 

cional se crearon los seguros obligatorios que posteriormente se ---

plasmaron en la Ley del Seguro Social de 1943. 

Dicha ley en su articulo 194, nos dice lo siguiente: 

"El asegurado con un mlnimo de cincuenta y dos cotizacio-
nes semanales acreditadas en el régimen obligatorio, al -
ser dado de baja, tiene derecho a continuar voluntariamen
te en el mismo, bien ya sea en los seguros conjuntos de en 
fermedades, maternidad, in val ldez, vejez. cesant!a en e-::
dad avanzada y muerte, o bien en cualQuíera de ambos a su 
elección, pudier.dn n"edar inscrito en el grupo inmediato -
inferior o superior 11

• 

En este supuesto, el asegurado cubrirA lntegramente las --

cuotas obrero patronales respectivas y podr~ enterarlas por bimestre 

o anualidades adelantadas. 

La incorporación voluntaria al régimen obligatorio consti-

tuye \.Jna alternativa importante en el Seguro Social, ya que viene a 

crear ei marco jurldico necesario para adherir a numerosos grupos de 

personas que hasta la fecha no han podido disfrutar de los benefi---

cios Q~e ofrece dicha institución. 

Los seguros voluntarios se desarrollan según ya Indiqué, -

en Jos Estados o paises que no tienen ia capacidad económica sufi--

c1ente para prestar la seguridad social a toda población. 



Cabe señalar que los núcleos de población no comprendidos 

en el régimen obligatorio podrAn Incorporarse voluntariamente a ese 

régimen, inscribiéndose en los periodos Que fije el Instituto Mexic! 

no del seguro Social, y mediante el cumplimiento de los requisitos -

establecidos en la LQ)' del Seguro social. Es 11 •IS11• ley 11 que -

nos dlce que son sujetos de asegura11lento voluntario: 

a).- Los tnbej adores dOllésttcos, respecto de los cuales -
su Inscripción voluntaria al réglnien obligatorio sólo 
proceder& a solicitud del patrón. 

b).- Los trabajadores en industrias famlllares. SU lnscrip_ 
cl6n voluntaria, puede hacerse en forma Individual a 
solicitud expresa del lnteresaGo, pagando lntegramen
te las uotas por bl111estres antlclpados, salvo pacto -
en centrarlo dicho aseguramiento Onlc4111ente ca111prende 
las prestaciones en especie del seguro de enfenoedad 
y maternidad. 

c).- Ejldatarios, cOl!IUneros y pequeños propietarios, su -
Inscripción podr6 llevarse a cabo por su confomldad 
con Instituciones de crédito, en las circunscripcio
nes en que el régimen obl igatorlo se haya extendido y 
a sol lcltud expresa de los propios Interesados. Como 
una novedad a los anteriores aseguramientos, el pago 
de cuotas sera por bimestre o ciclos agrlcolas adelan 
tados. -

También el instituto Mexicano del Seguro Social, podrá CO!]. 

tratar individualmente o colectivamente seguros facultativos, en los 

casos siguientes: 

a).- Para proporcionar prestaciones en especie en el ramo 
del seguro de enfennedad y matemldad, a los familia 
res de los propios asegurados que no estén protegí--=-
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dos por la ley. 

b) .- A personas no comprendidas en los articulas 12 y 13 -
de la Ley del Seguro Social, con la salvedad de traba 
jadores de la Entidad Federativa o Estados Munlcipa--=
les y organismos e instituciones descentralizadas -
excluidas por la ley o no comprendidos en otras leyes 
o decretos de seguridad social. 

Como todo aseguramiento voluntario, los seguros facultati

vos se sujetarán a las cuotas que fije el lnstituto. 

Asimismo, los seguros adicionales podrán ser contratados -

con el Instituto a través de los patrones a efecto de satisfacer las 

prestaciones económicas pactadas en los contratos le.y o en los con-

tratos colectivos de trabajo que pueden ser superiores a la estable

cida en la ley en el régimen obligatorio. 

Dichas prestaciones económicas superiores únicamente pa--

drán ser a los ramos de riesgos de trabajo, lnval idez, vejez, cesan-

t1a en edad avanzada y muerte, quedando exceptuados como consecuen--

cia el seguro de enfermedad y maternidad. 

2.2.2.- LOS SEGUROS OBLIGATORIOS. 

Estan establecidos en el articulo 11 de la Ley del Seguro 

Social que nos dice lo siguiente: 

"El régimen obligatorio comprende los seguros de: 
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!.- Riesgos de Trabajo; 

11.- Enfer'lledades y .atemldad; 

lll.- Invalidez, vejez, cesantta en edad avanzada y 1111erte; 
y 

IV.- Guerderles para hijos de aHgUradu•. 

A la vez, en el articulo 1Z de la ley del Seguro Social se 

deterwlna, en forwa H•IUda, que los sujetos de asegur•lento del -

régi111en obligatorio que son: 

a).- Las personas que se encuentren vinculadas a otra por 
una rel1cl6n de trabajo, y concordad-nte con .el ar
ticulo 20 de l• Ley federal del Trabajo la cu1l pre-
vi- que cualquiera que sea el acto que le de origen 
a!1Te91ndo que cualquiera que sea la personalidad jur!. 
dtc1 o n1turalez1 econ&lica del patrdn y aQn cuando -
éste, en virtud de una ley especial, esté ex111to del 
pego del lllPUHto o derecho, por lo cual es lndldable 
que tlllblfn las Instituciones de beneflclencla priva
da quedan sujetas al régl.n obligatorio. 

b).- Los 111lelllbros de las sociedades cooperativas de produc 
clOn y a<klllnlstracl6n obreras mixtas; y -

e).- Los eJldatarios, c011111neros, colonos •. pequenos propie
tarios organlzadOs en grupos solidarlos, sociedad lo
cal o unlOn de crédito, c0111prendidos en la Ley de Cré 
dlto Agrlcola. -

Descritos que han sido cada uno de los seguros estableci-

dos en la Ley del Seguro Social, en seguida haré énfasis en los prl~ 

clplos que rigen la prestación de la Seguridad Social, que se des--

prende de una Interpretación Integral de la Ley del Seguro Social. 
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2.3.- PRINCIPIOS CONTENIDOS EH LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

La organizacl6n del Seguro Social en México, esta sujeta a 

determinados principios fundamentales que debe establecer el Leglsl! 

dor Federal en Ley. El ejercicio de tal facultad se lo confiri6 el 

constituyente en el articulo 123 fracción xxu de la Constttuc!On. 

Es as! COllO se ha expedido la Ley del Seguro Social. de la cual se -

desprenden ·1os siguientes 1ine1111lentos: 

2.3.1.- Las finalidades del Seguro Social. 

Ya he senalado que el Seguro Social nacl6 cOllÓ propia del 

seguro privado si bien con una finalidad distinta. Origlnalllente al 

igual que el seguro prlvaao, tenla Onlc-nte como fin reparar en el 

trabajador las consecuencias de un riesgo realizado. Consecuenteme!!_ 

te el Seguro Social se 1 i•ltaba a otorgar a los trabajadores presta

ciones COOIO la atención lllédica fan11acéutlca y el pago de indetllliza--

clones. 

Al evolucionar la lnstituci6n en la Ley del 5eguro Social 

se prevé que las nuevas finalidades del Seguro social son: 

L- El Seguro Social obligatorio está orientado a la orga
nización de la prevención de riesgo cuya reallzaci6n -
priva al trabajador de su capacidad de ganancia y de -
sus medios de subsistencia. 
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2.- Buscar establecer, hasta.donde sea posible, la capaci 
dad de ganancia perdida en razón de accidentes y en-:: 
fennedades. 

3.- se- busca procurar Medios de subsistencia cuando exis
tan casos de cesaci6n o interrupción de la actividad
profesional como consecuencia de enfennedad o acciden 
te, maternidad, invalidez tBnporal o pennanente, de:: 
cesación, de vejez o de muerte prematura del jefe de
la familia. 

Lo anterior está previsto en el articulo 2o. de la Ley -

del Seguro Social. 

2.3.2.- LA EXTENSION DEL SEGURO SOCIAL 

El Seguro Social tuvo su origen en el trabajo subordinado, 

de modo tal que la institución se entendió originalmente de los tra

bajadores o personas sujetas a una relación de trabajo con un patrón. 

Sin Bnbargo, al paso del tiBnpo el Seguro Social se ha ocupado de -

las clases econiinicamente d.ébiles, de modo que no siilo el trabajador 

subordinado queda protegido, sino también el trabajo 1 ibre en que -

no existe el patrón, en efecto, si el Seguro Social, parte del prin

cipio de que el hombre que trabaja en beneficio do la sociedad tie-

ne derecho a una existencia digna, por lo mismo, la sociedad, apro-.. 

vecha tanto la actividad de los trabajadores subordinados como los -

trabajadores libres. Por ello éstos últir:1os también deben quedar -

asegurados en e1 presente y en el futuro, 
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Insistiendo en la protecc!6n del trabajador subordinado es 

de considerar que la Ley del Seguro Social en eus articulo \2 esta-

biece: 

"Art. 12.- Son sujetos de aseguramiento del ~imen obliga 
torio: -

1.- Las personas que se encuentren vinculadas a otras -
por una relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el -
acto que le de origen y cualquiera que sea la perso
nal !dad jur!dica o la naturaleza econOmica del pa--
tr6n y aún cuando éste, en virtud de alguna ley espe 
cial. esté exento del pago de impuestos o derechos.-

¡!.- Los miembros de sociedades cooperativas de produc--
ci6n y de administraciones obreras o mixtas; y 

i l l.- Los eJ !datarios. comuneros, colonos y pequeños pro-
pietarios organizados en grupo solidario, sociedad -
local o uni6n de crédito, comprendido en la Ley de -
Crédito Agrlcola. 

Por otra parte, en cuanto a la extenci6n del seguro Social 

al trabajador libre, cabe destacar que éste queda asegurado al seña

lorse en el articulo 224 de la Ley del Seguro Social lo siguiente: 

"El Instituto podra contratar individual o colectivamente 
seguros facultativos, para proporcionar prestaciones en es 
;-e(;ie e!"! '!1 ramo del seguro de enfermedades y maternidad 1á' 
famil lares del asegurado que no estén protegidos por la -
ley". 

También caoe señalar que las prestaciones que se otorgan a 

los asegurados son las relativas a los seguros señalados en el arti

culo \\ de ia Ley del Seguro Social. como son: 
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l.• Los-Seguros de riesgo de trabajo¡ 

ll .- los Seguros de enfermedad no profesional y materni·
dad. 

l!I ,-Los Seglll'Os de iAValidez, vejez, Cftantia ~n edad -· 
avanzada y muerte; y 

IV.- El Seguro de guarderras. 

2.J.J.- OTROS PRINCIPlOs DE lil. LEY 

Al respecto, cabe destacar que la esencia del seguro es la 

distribución entre mucllos de los riesgos individuales de cada "'º• -
por ello Manes(28), se~ala a un gran nímero de existencias ecooómi-

cas amenazadas por peligros análogos, se .organizan para atender mu-

tu41!lente a posibles necesidades tasables y fortuitas de dinero. 

En este orden de ideas, las cuotas o primas que deben pa-· 

gar los asegurados son el resultado de un método por el cual se dis

tribuyen entre muchos los riesgos individuales. 

El sistema que establece el Legislador Federal Mexicano es 

de carácter tripartita. Cano excepción de seguro de riesgos profe-

sionales que es a cargo exclusivo de los patrones, Jo anterior se -

desprende de la exposición de motivos de la Ley del Seguro Social,. 

en la cual se señaló: 

(28) Manes Alfredo, Teoría General del Seguro, Ed. Lgos Ltda. 

Traducción de Fermin Soto, 4a. ed. Tomo ll. Madrid 1930 -

p. 353 
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11 La base económica del sistema del Seguro Social se consti 
tuye por las aportaciones que con el carácter de cuotas, :
hacen los patrones y trabajadores y la contribución del Es 
tado, excepto lo que se refiere al seguro de accidentes cíe 
trabajo y enfemedades profesionales que corre a cargo del 
patrón". 

En relación a este punto, en el articulo 242, la Ley 

del S~uro Social, el descrito sistema tripartita establece dos ca

sos de excepción, cano son: 

a).- El caso ya mencionado en que los trabajadores deven-
gan salarios mlnimos ·supuesto en el cual, las cuotas 
serán cubiertas por el patrón; y 

b).- En los casos de aprendices que no reciben salario y
que !~plica la obligación del patrón de pagar doble 
cuota. 

2. 3 .4.- EL CARACTER DE RETENEDORES DE LOS PATRONES 

Segün la Ley-del Seguro Social es de los patrones la obl!_ 

gación de descontar de los salarios de sus trabajador!!s la cuota -

que éstos deben pagar y enterarla conjuntaipeflte con Ja cuota patro

nal mediante la declaración ya que dichas cuotas tienen el carácter 

de fiscal. 

2.3.5.- PRINCIPIO DE DETElfüHAC!ON DE LAS CUOTAS EN BASE A LOS 
SALARIOS PAGADOS 

Consiste en que los salarios y el grado de riesgos es la-

base para detenninar las cuotas de los trabajadores y de los patro--

nes en el monto de los salarios percibidos por los primeros, además 
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del grado de riesgo a que están sujetos. 

2.3.6.- LAS PRESTACIONES DEL SEGURO SOCIAL. 

Según González Posada (29), se conoce con el nanbre de pre~ 

taclones, los servicios y s1111inistros que deben prestar el Seguro So

cial en beneficio de los trabajadores, el propio autor divide a las -

prestaciones en dos grupos: 

l.- Prestaciones preventivas.- Estas prestaciones en la Le
gislación Federal Mexicana, no corren a cargo de de
pendencias de la administración pública centralizada -
cano son: 

La Secretaría de Salud; y· 

La Secretaría del Trabajo y ·Previsión Social. 

II.- Prestaciones reparadoras.- Bonilla Marín (30), señala 
que estas prestaciones se dividen en: 

Pres tac Iones en efectivo. 

Las prestaciones en especie son la asistencia ~ica y 
el su'llinistro de material de curación. Otra presta- -
ción en especie es aquella que se dirige a devolver al 
trabajador su capacidad de trabajo y.de ganancia. 

La prestación en especie, consiste en las pensiooes 
que se deben cubrir al trabajador o a sus causahabien
tes. 

A la vez, las indennizaciones a los trabajadores o a sus -

deudos pueden ser: 

(29) Posadas Carlos. El Régimen de los Seguros Sociales, Ed. Revista 
de Derecho privado 2a. Ed. Madrid 1946, p. 187. 

(30) Bonilla :1arín Gabriel.- Teoría del Seguro Social. ~éx. Nal. -

p. 187. 
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a).- La cantidad global a una renta vitalicia por cierto -
tiempo. 

b) .- Pensiones vitalicias temporales. 

Anal Izados los antecedentes del Seguro Social en México, -

mediante !a descripción ele la organización del Instituto Mexicano -

del Seguro Social, de los seguros establecidos en la Ley del Seguro 

Social, y los principias que lo rigen a contlnuac!On, paso a exponer 

en el siguiente capitulo, en el que me propongo hacer énfasis en uno 

de los seguros del régimen del Seguro Social, como es el de riesgo -

de trabajo, tanto en sus antecedentes como en su aspecto teórico, -

as! como su mec~nica establecida por el Legislador Federal en la Ley 

del Seguro Social ya que tal es el tema central de este trabajo. 



CAPITULO 111 

EL SEGURO DE RIESGO DE TRABAJO Y 
LAS RELACIONES JURIDICAS QUE PRO 
DUCE ENTRE PATRON Y TRABAJADOR.-
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En capltulos anteriores fue objeto de an~l isls la creación 

del Seguro Social CCJl!IO consecuencia de la evolución del liberalismo -

econ61!1fco con posturas Individualistas, al Estado Social que crea In~ 

tltuclones para proteger al trabajador que ha aportado a la Sociedad

su trabajo, pero que se encuentra sujeto a riesgo que le pueden pri-- · 

var, (a él o su fa11illa), de la posibilidad de seguir en activo, ob-

teniendo un salarlo que le permite llevar una existencia en armonla -

con la dignidad de la persona humana. 

Para ello se crea el Seguro Social con el que se busca -

proteger al trabajador contra los factores econOmicos y sociales que

?Ueden amenazar su existencia Individual y familiar. 

Cabe sena! ar que el Seguro Socl a 1 comprende esenc la !mente, 

cuatro ramas de Seguros como son las de: 

a).- Riesgos de Trabajo; 

b).- Enfermedad y maternidad; 

el. - lnva 1 idez, vejez, cesant 1 a en ectad avanzada y muerte: 

d).- Guarderias para hijas de aseguradas. 
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De estas cuatro ramas de seguros, únicamente me ocupare, -

para los fines de esta investigación, de la prlrera de ellas, es -

decir, de la relativa al Seguro de Rlesgosde Trabajo, si bien, pr! 

vio a su anHlsis, en primer lugar, o de manera Introductoria se-

nalare, en este capitulo sus antecedentes históricos en otros pai

ses y en México, y astmlsnoo, describir~ la mecAnici de la clasifi

cación de las empresas y el establecimiento de su grado de riesgo. 

3.1.1.- LOS ANTECEDENTES HISTORICOS DEL RIESGO DE TRABAJO EH EL 
DERECHO LABORAL DE OTROS PAISES. 

Desde sus orlgenes sobre la tierra, el hombre ha tenido que 

trabajar. Esta actividad ha traido como consecuencia que se prese.'l 

ten accidentes y enfermedades derivadas dlrecta111ente del ejercicio 

de un trabajo con mayor o menor riesgo. Una descripción cronológi

ca de estos riesgos presentan las siguientes notas distintivas: 

3.1.1.1.-LOS RIESGOS DEL TRABAJO EN ROMA 

Petlt (31) senala que en la antigüedad, el trabajo era -

de naturaleza manual y estaba a cargo, en su gran mayorla, de los 

esclavos que en el Derecho Romano "eran las personas que estaban

bajo la propiedad de un dueoo" . 

En ese contexto, si un esclavo sufrla alguna enfermedad -

( 31) Petlt Eugene.-Tratado Elemental de Derecho Romano, Trad. 
José FernAndez GonzAiez. Ed. Nacional.México 1966 p.78. 
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o lesión, la Incapacidad laboral implicaba solamente un daño que -

era soportado por el dueño del ese! avo como cualquier otro provoca

do por un objeto o animal. 

3.1.1.2.- LOS RIESGOS DEL TRABAJO EN LA EDAD ~EO!A. 

Durante la vigencia del sistema corportat!vo, no exist!a si~ 

tema legal alguno sobre la prevención de los Riesgos de Trabajo. s~ 

lo se presentaba una obl igaci6n de car~cter moral entre el maestro y 

sus compañeros y aprendices. de modo que la corporación atend!a >I 

trabajador incapacitado mediante lnstituciones de beneficencia, lo 

que Implicaba la existencia de un sistema de asistencia social, ~asa 

do en el sentido de fraternidad cristiana.(32) 

3. L 1.3.- LOS RIESGOS DE TRABAJO EH EL INDUSTRIALISMO. 

En los siglos XVIII y XIX, con la aparición del maquioismo. 

los riesgos de trabajo se incrementaron conslderablemente dada la --

utilización de fuerzas ajenas a la muscul<'\r y al desconocimie~to e -

inexperiencl a de los que las utillzaban sin que la asistencia so---

cial bastara para proteger a los trabajadores que sufr!an los slnie~ 

tras. A ta vez, el poder estatal restaba fuerzas y finalmente hizo 

dest\parécer a las corporaciones gremiales, con 1'1 api tcación de la -

Ley Chapel ier. 

Si bien las obligaciones morales de dir~has corpori!<:iores --

132 i M;rc Jorge Enrique. Los Riesgos de Trabajo. O.d. Oeoalr.io. ''· As. 
Argentina. 1971. p. 3. 
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se transformaron gradualmente en obligaciones jurídicas, atribuyen

do la responsabilidad de los riesgos a los propietarios de los ta-

lleres. Asl a fines del siglo XVII l. con la producción en masa ya -

establecida y con los frecuentes accidentes y enfermedades produci

das por el desempeño de un trabajo mecanizado se cantenzan a dictar 

normas contra los riesgos provenientes de uso de motores, engranajes 

y poleas et:. proponiéndose la producción de maquinas mas seguras. 

En 1812, en Inglaterra se dicta normatividad que reglament! 

ba el trab,jo de los aprendices y señalaba a los patrones algunas -

obligaciones en materia de seguridad e higiene consistentes en pro-

veer a las fabricas de ventilación y limitar, como medida de preve.!:'. 

ción. el tr•bajo de mujeres y menores (33). 

Posteriormente, en 1857 en Alsacia se fundó una asociación-

dedicc~-: 11 estudio y colocación de aparatos y ~iscositivos que di~ 

minuyeran la peligrosidad de las mAquinas y a la elaboración de re

gla'llentos tendientes a prevenir los accidentes de trabajo. 

3.1.1.4.- LOS RIESGOS PROFESIONALES EN EL SIGLO XX. 

De la Cueva (34) señala que las primeras ideas del Riesgo -

Profesional se empiezan a dilucidar a fines del siglo XIX, en Euro

pa, con la :onferencia de Berlln. celebrada en 1890 que dirigió sus 

331 Ibidem p. 4. 

( 34) De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo Tomo I 
Ec. ºorrúa México 1970 p. 49. 
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recomendaciones sobre el trabajo desarrollado en las minas. 

Cabe señalar que en Franci;: la materia de Riesgos Profesio-

nales se encontraba integrada en el Derecho Civil, de modo tal que 

en· la Ley de Accidentes de Trabajo de 7 de agosto de 1898 se inte

graba de seis elementos: 

a).- La Idea del Riesgo Profesional fundamento de la respon 
sabilidad del empresario; -

b).- La limitación del campo de aplicación de Ja Ley de Acci 
dentes del Trabajo; -

c).- La distinción entre caso fortuito y fuerza mayor; 

d).- La exclusión de Ja respansabilidad 1el empresario cua~ 
do el accidente es debido al dolo del trabajador; 

e).- La idea del principio de Ja indeo-.n!zactón Forfaitaire; y 

f).- La idea de que el obrero tiene únicamente que acredi-
tar Ja relación entre el accidente y el trabajo. 

a'a.- De los seis elementos citados. el primero se fundaba 

en Ja idea del riesgo objetivo previsto eo el articulo 1384 del C.2 

digo Napoleón. pero en forma restringida, ya que si bien el riesgo 

objetivo se refiere a la responsabi 1 idad del ero;>ietario por Jos -

daños que ocasiona la cosa. Por consiguien:,: l: Ley de 1898 se.fu~ 

daba en la peligrosidad de las instalaciones """t:riles, en el peli

gro especffico suscitado por el uso de m~ouip~s ;'."•an generar la -

responsabi 1 id ad. 
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b'b.- El segundo elemento implicaba !a aplicación de la ley 

en el campo de accidentes de trabajo, sin incluir lo relativo a en

fennedades profesionales, por su desconocimiento y sus diferencias

con Jos accidentes. 

c'c.- El tercer elemento distinguía entre el caso fortuito

Y Ja fuerza mayor, como causas de 1 iberación de obl igaclones del -

deudor. Al ser Ja fuerza mayor un acontecimiento de la naturaleza -

ajeno a la empresa, era causa excluyente de responsabilidad del pa

trón. Por el contrario, el caso fortuito, como acontecimiento impr~ 

visto e inevitable cuya causa era Inherente a Ja empresa, si daba -

lugar a la responsabilidad de ésta por los siniestros ocurridos a -

los trabajadores. 

d'd.- El cuarto elemento excluía al patrón de la responsab.!_ 

l ldad cuando el accidente se debla al dolo o falta intencional del-

trabajador. 

e'e.- La Indemnización Forfaitaire que constituye Ja base

para Ja fijación de las indemnizaciones por Jos accidentes de tra

bajo ocurridos y comprende la idea de que Ja indemnización no debe 

ser total sino parcial. s,uprimiendo de ese modo el arbitrio Judi-

cial rreJiante el esta!>lecimi~nto de indemnización fijas, evit:1r.d:i$e --

controversias sobre el monto de las indemnizaciones y pennitla al-

patrón preveer sus responsab1J1aades, facilitándole la contratación 

de seguros ( 35). 

(35) Cabanellas Guillermo Derecho de los Riesgos del Trabajo. Ed.B.!. 
bl ícgraflca Omega Bs. As. Argentina 1968 p. 23. 
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f 1f.- El sexto elemento contemplado pe:'" la Ley de Accidentes 

de Trabajo, en comento. señalaba que, para oue surgiera la responsa

bil ldad de un patrón, respecto de un siniestro ocurrido a un trabaj~ 

dor, implicaba que se debla probar la relación entre el accidente y

e! trabajo, pues la ley, en su articulo I' es!ablecia que los acci-

dentes debían ocurrir por el hecho o en ocasión del trabajo, concep

to que dió lugar a una serle de interpretaciones oscuras de la Corte 

de C•sasión Francesa que sostuvo que bastaba que los accidentes ocu

rrie,..an en el lugar y durante las horas de trabajo para ser conside

rados como de trabajo, restringiéndose el orincipio fundal'lentai del

art!culo 1• de la Ley, que era mas general. No obstante, dicha Corte 

también estableció que si el obrero demostraba que el accidente ocu

rrió en el lugar y en horas de trabajo, no tenia que demostrar Ia

relación de causa (trabajo) efecto (accidente) y se obligaba al pa-

trón a demostrar el dolo del trabajador o la fuerza mayor. 

Posteriormente. la Conferencia de Berna trató el problema de

los riesgos de trabajo, proponiéndose medidas de Seguridad e Higiene

parJ prevenir accidentes y también se contempló ya la existencia de -

1 as enfermedades de trabajo. 

En e\ año dé 1919, se dictó en Francia la Ley de enfermedades 

profesi::males tema que no habta sido incluido en ley, hasta entonces

la Ley se dl-:tó, en razón de que el leg1sl~r:!:.r Francés consideraba --



59 

que el Riesgo de Trabajo. se presentaba en las enfermedades ocasio

nadas con motivo del trabajo. 

!\st, por primera vez, se estable::fa en ley, un cuadro de e!! 

fermedades consideradas como profesionales y para probar su existe!:'_ 

cia, se precisaba de dictAmenes médicos elaborados por peritos. 

En 1938, también en Frdncia, se Cict6 una nueva ley, >":; :"IJ 

comprend1d2 en el Derecho Civil sino en l~ Laboral. si bien, con -

una base d~ tde~s ctviltstas. cuyas r:otas distinti·.¡cs fueron: 

a).- Se distingu!a entre contrato y relaci~o de trabajo. con 
el fin de que, si el contratl".' era ri1J!1, era suficiente 
la relación laboral para hacer ap! ¡rabie la ley. 

b).- La ley abarcaba a todos los trabajadoces. a diferencia 
de la ley de 1898, que enurr.erabc a lG:. sujetos que --
quedaban amparados por tal normativtdad; y 

c).- Se suprim!a el término "industria Creadora de un Ries
go Especifico". sust!tuyérido por el de "empleador". -
equivalente ;;i patrón. 

En base al Derecho Francés. Pionero en Materia de Riesgos -

de Trabajo. paises como Bélgica dicta leyes sobre la materia en ---

1903 y 1930. aplicables a todos los obreros de empresas públicas o

privadas y ~e 1945, que regula los dere:hos de trabajadores domés--

tices. En españa, se emitió lri Ley de Bases relritiv-a a enfermedades 

profesionales. 

En los paises socialistas antes de la apertura al occidente 

de los últimos dos años la matería de los Riesgos de Trabajo esta-~ 
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ba comprendida en los seguros sociales que contemplan las contln-

genclas que pueden sufrir los trabajadores en el desempeño de su -

labor y no en leyes de trabajo. (36). 

En los Estados Unidos de AIDérica, los primeros Intentos de

legislación en materia de Riesgos de Trabajo trajó consigo probie-

mos de competencia concurrente entre Federaci6n y Estado dando lu-

gar a encomiendas en las Constituciones Locales hasta que, en 1917-

la Corte Suprema resolvió la constitucionalidad de las leyes loca-

les y reconoció que la Institución del seguro obligatorio constituía 

un legítimo ejercicio de !as atribuciones de los Congresos Locales. 

Por ello, no existe una ley de la materia sino distintas nonnas re

ferentes a detenn!nados trabajos u oficios teniendo en cuenta los -

riesgos que en los mismos se presentan. 

A nrvel internacional, la O!T (Organización Internacional -

del Trabajo), es una organización eséecia!izada (37) de !a OrganizE_ 

ci6n de las Naciones Unidas, a la que ~xico ingresó en 1946 {la -

ONU sustituyó a la extinta Sociedad de •laciones). 

Dicho organisrnc» especial izado est5 integrado en forma tri--

partira, por delegados de !os gobiernos, de los trabajadores de los 

patrones. Sus decisiones se adoptan por mayorla y tiene su sede en-

(36) lbidemP. 44 

(37) Cesar Sepulveda. Oerecho Internacional Públioo.Ed. Porrúa,S.A. 
México. 1968.p. 267-268. 



61 

Ginebra, a manera de Secretarla permanente. Su objeto es mejorar -

las condiciones de trabajo, prevención de dese«ipleo,salario, proteE_ 

clón al trabajador. 

Entre otras, las convenciones adoptadas por la Conferen-

cla de la OIT (38) en materia de Riesgos de Trabajo tanto en la -

época de la Sociedaddoe Naciones como en fechas mas recientes, ya -

como órgano especial izado de las Organización de las Naciones -

Unidas son las siguientes: 

a).- La 12a. convención de 1921 relativa a la indemniza-
ción por accidentes de trabajo en la agricultura; 

b).- La convenciones 17a. 1Ba. y 19a. de 1925 con un tema 
ria relativo a indemnización por accidentes de traba 
jo y enfermedades profesionales. -

c).- La 42a. convención de 1934 relativa a la igualdad -
de derechos en Nterla de riesgos de trabajcY de tril
bajadores nacionales y extranjeros. 

d).- La Bla y BSa. convenciones de 1947, relativas a ins
pección de trabajo en zonas urbanas y rurales. 

3.2.- LOS RIESGOS OE TRABAJO EN MEXICO. 

A fin de aportar brevemente los antecedentes de los Ries

gos de trabajo en México, sin desviarnos del tema principal, que 

es el estudio del acto administrativo que tiene por contenido la -

clasificación de unJ empresa y la modificai:16n de su grado de riel 

(38) Cabanellas Guillermo. op. cit. p. 29. 30 y 31. 



go, describiré a grandes rasgos cada una de las etapas históricas 

de nuestra nación destacando las notas trascendentes en materia -

de riesgos de trabajo acaecidas en el las: 

3.2.1.- LA EPOCA COLONIAL. 
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Al igual que en Europa, en f'€xico durante la época colo-

nial, exltió una organización corporativa y la Legislación vigente 

fue la de las Leyes de Indias, can vigencia a partir de 1680, duran 

te el reinado de Carlos 11. Cabe destacar lo avanzado de esta le--

glslación en materia de accidentes de trabajo y enfermedades prof~ 

sionales. prohibiendo que los nativos pertenecientes a climas---

frias fueran llevados d trabajar a zonas cal idas; que los menores-

de 18 años acarrear~n mercancfas; se obligaba a los patrones del -

añil a tener rn~dicos bajo sueldo para la atención de accidentes -

y enfermos encargando a: 

"lluestros Justicias el buen cuidado de la curación de los 
indios enfermos que adolecieron en ocupación de las la-
bares y trabajo, ora sea de mitad o reparti mi ente o vo--
1 unta rios ..• de forma que tengan el socorro de medicinas
Y regalos necesarios sobre que atender con mucha vigi-
lancia" (39) 

3.2.2.- LA EPOCA INDEPENDIENTE Y LA REVOLUCIONARIA. 

El contenido social de las leyes de Indias, que se anti--

(39) lbldem p. 25. 
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ciparon a la Legislación Europea se pierde durante la época indepe!! 

diente y es hasta la Revolución de 1910, que culmina con la Consti

tución de 1917, cuando vuelve la norm3tivldad en ~atería de Riesgos 

de Trabajo y enfermedades profesionales. 

Algunos de los m~s notables antecedentes de la Constitu--

ción del 17, en materia de RiesgGs de Trebajo, son los siguientes: 

a).- En el programa y manifiesto a la Nación de la Junta
Organlzadora del Partido liberal Mexicano suscrito -
en San Luis Missour1 el 1• de julio de 1906 por los
hermanos flores Magón, concretamente en su art!culo-
25 establecía la obligac16n de los dueños de mínas,
f&bricas y talleres, de mantenerlos higienices y se
guros, a Ja vez, en su articulo 27, se previa el de
ber de indemnizar por accidentes de Trabajo.(40) 

b).- José Vicente Vtllada en el Estado de México, al igual 
que Bernando Reyes en Nuevo León en su pape 1 de Gober 
nadares presentaron sendas iniciativas en materin w-
de Riesgos de Trabajo. El primero, el 20 de febrero
de 1904 presentó ante las C0<11lsiones Unidas de Legis
lación y Justicia una iniclativa de adiciones al ar
ticulo 1787, del Código Civil de 1854 en las que se
proponían que los trabajadores que sufrieran un sinies 
tro en el que perdieran Ja vida o quedaran impostbi- -
J itaóos para seguir laborando, Ja empresa que los -
contratara estarla obligada a cubrir los gastos óe -
inhumación o los gastos de enfermedad, en su caso, -
ministrando, en caso de fallecimiento, a Ja familia
del trabajador un importe de 15 d!as de sal ario. Con 
la presunción de que el accidente habla ocurrido con 
motivo del trabajo salvo prueba en contrario. 

En caso de enfermedad profesional. el patrón debla minis

trar gastos de hospital por tres meses obligatorios, y si el pade-

cimiento continuaba era pote:;tativ'} del patrón continuar mínistra!! 
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do médico y l!l!!dicinas. 

Por otra parte, la Ley de Accidentes de Trabajo de Ser-

nardo Reyes de 9 de noviembre de 1906, señalaba la responsabilidad -

civil de los propietarios de empresas en donde se emplearan m~quinas, 

en caso di! acclderrtes ocurridos a sus trabajadores. salvo casos for

tuito o de fuerza l!IO)'Ot, negl lgencia de la victima o dolo para re--

sultar lesionado. La responsabilidad comprendla la obligación del p~ 

go de asistencia médica por un tiempo no mayor de seis meses y los -

gastos de inhU1'1cíón, en caso de fallecimiento mAs el Importe del SE, 

!arlo por diez ,.,ses y hasta dos años. AdemAs se establecla la oblj_ 

gaclón de pagar hasta dos años de salario en caso de incapacidad pe.!: 

manente.( 41) 

El 28 de mayo de 1913, se presentó ante el Congreso de -

la Unión, por los diputados de Agua<eal lentes el proyecto de Ley pa

ra Remediar el Der.o procedente del Riesgo Profesional. si bien den-

tro de la corriente civll. A~s. la potestad legislativa en JMte

ria de Trabajo y Riesgos, segula siendo de los estados y no de la F.s 

deraci6n. Por elio, CAnctldo Agullar, Gobernador de ~eracruz, plan-

tea la iniciativa de Ley de Trabajo en 1914, contemplando los Ries-

gos de Traba¡o. Si bien una de las m~s avanzadas leyes locales fue 

la de Salvador Alvarado, Gobernador ae Yucat~n que estableció en di-

(41 ) lbld~m. p. 23. 
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cha ley, en la materia Que se comenta la creación de Juntas Técnicas 

encargadas del estudio y prevención del Riesgo de Trabajo y Enfenne

dades Profesionales. (42 ) En Hidalgo el Gobernador Nico!As Flores, 

dictó la iniciativa de !a Ley Sobre Accidentes de Trabajo en 1915; -

mientras Que el Gobernador Interino _de Jalisco Manuel Aguirre Serla.!'_ 

ga dictó una iniciati.a que ordenaba pagar a los patrones los sala-

rios de sus trabajadores, en tanto estuvieran incapacitados por un -

Riesgo de Trabajo o Enfennedad Profesional cada uno de los antecede.!'_ 

tes descritos se reflejaron posterionnente en la Constitución de ---

1917, (43 ) según se verá en seguida. 

3.2.3.- LOS RIESGOS DE TR~BAJO EN LA CONSTJTUC!ON DE 1917. 

Como consecuencia del movimiento legislativo estatal. se 

elevó, en 1917, ' rango Constitucional la materia laboral; en efecto, 

es en el Articulo 123 del Texto Constitucional donde se regula esta

materia. De ella, los Riesgos de Trabajo y Enfennedades Profesiona

les son contemplados en el Apartado "A" fracciones XIV y XV, cuyo -

texto estableció: 

"Art. 123. Toda persona tiene derecho al ... 

A. Entre !os obreros, jornaleros, ... 

XIV. Los empresarios serAn responsables de !os acciden-
tes de trabajo y de las enfennedades profesionales de --

¡~s p;~:~:/g~o:;er¡.ag~j:;i~~~ ~~~c~¡~rºpgr ero "im6; 1 Yo~e: 
patrones deber~n pagar la indemnización correspondiente-

( 42 ) lbidem. p. 43 

( 43 ) lbidem. p. 60 
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según que haya tra!do como consecuencia la muerte o sim
plemente incapacidad temporal a permanente para traba--
jar, de acuerdo con lo que las leyes detenr.lnen. Esta -
responsabilidad subsistir~ aún en el caso de que el pa-
trón contrate el trabajo por un intermediario; 

XV. El patrón estar~ obligado a observar, de acuerdo con 
la naturaleza de su negociación, los preceptos legales -
sobre higiene y seguridad en las Instalaciones de su es
tablecimiento, y a adoptar las medidas adecuadas para -
prevenir accidentes en el uso de las m~qutnas, instrumen 
tos y materiales de trabajo, as! como a organizar de taT 
manera éste, que resulte la mayor garant!a para la salud 
y la vida de los trabajadores, y del producto de la con
cepción, cuando se trate de mujeres embarazadas. Las le 
yes contendr~n al efecto, las sanciones procedentes en:
cada caso; 11 

As!, con base en las fracciones VI. XII y XV del Articu

lo 123 de la Constitución Federal las Legislaturas Locales reglarr;,n

taron los Riesgos Profesionales, ta Seguridad e Higiene y las Enfer

medades Profesionales. Dichas leyes locales contemplaban indemniza

ciones por defunción del trabajador accidentado, la atención ~dica 

gratuita al obrero Incapacitado e incluso la atención a los familia

res de éste. M~s aún, las leyes estatales conten!an ya tablas para 

fijar tas indemnizaciones, al igual que las Leyes Federales del Tra-

bajo de 1934 y 1970. 

No obstante to positivo de la Legislación Laboral Esta-

tal. su aplicación impedla el pleno desarrollo de ta industria naci~ 

nal, por lo que en 1921 y 1929 se discutla Ja reforma a la fracción-
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viembre de 1929, otorgándose al Congreso C:e la 1Jni6n la facultad de 

legislar en materia de trabajo, cuya aplicación corresponderta a 135 

autoridades estatales con excepción de lo relativo a empresas ferr::;

carrl leras y de transportes amparadas por canees Ión federal mi nerla, 

hidrocarburos y trabajo del mar. 

Esta reforma implicó la seoaraciór. '1e Derecho del Treb2-

jo de la Legislación Civil. 

Cabe señalar aue el Presidente Obregón elaboró en 1921 -

el proyecto de Ley de Seguro Obrero, que contenla, en esenci• a las

disposiciones de la Ley del Seguro Social que más t2rde entrarla en

vigar. 

En septiembre de 1925, las Comisiones Unitlas de Trabajo 

y Previsión Social presentaron un proyecto de Ley Sobre Accidentes -

de Trabajo y Enfermedades Profesionales en la que se proponla la --

creación del Instituto Nacional del Seguro Social. 

Finalmente en 1928, se iniciaron los trabajos para elabs_ 

rar un Código Federal del Trabajo, ante la iniciativa de la Secreta

rla de Gobernación presentada ante la Convención Obrero-Patronal, 

siendo que hasta el 31 de agosto de 1929 el Presidente Portes Gil 

promulgó las reformas a los articulas 73 fracción ; y 123 fracción -
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. Congreso de la Unión para legislar en materia labOral (con las excei 

clones ya indicadas). 

La segunda reforma consideró de uti 1 !dad pObl lea la exp! 

dicl6n de la Ley del Seguro Social. 

En agosto de 1931, se promulga la Ley Federal del Traba

jo, que era la primera d!sposicl6n laboral federal cuyos puntos so-

bresalientes en materia de Riesgos de Trabajo fueron: 

a). Se adopto en mate:ia de accidentes y enfermedades de 

trabajo la Teorla de !a Responsabilidad Objetiva o de !a Industria -

y define a los riesgos como: 

"Los accidentes o enfermedades a que estan expuestos 
los trabajadores con motivo de sus labores o en eje;: 
ciclo de ellas". 

A Ja vez el articulo 285 del ordenamiento legal en cita

definió al accidente de trabajo como: 

"Toda lesiOn médico-quirúrgica o perturbación psiquica :: 
funcional permanente o transitoria inmediata o posterior 
o la muerte, producida por la acción repentina de una -
causa exterior que puede ser medida. sobrevenida durante 
el ejercicio de éste o durante el mismo y toda lesión in 
terna determinada por un violento esfuerzo, producida _7 
en las mismas circunstancfas 11

• 

La definición transcrita era incompleta y es corregida -
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por un concepto más técnico de la Ley Federal del Trabajo de mayo de 

1970, en donde ya se contempla como accidente de trabajo, al que se 

produzca al trasladarse el trabajador de su domici 110 al lugar de -

trabajo y de éste a aquél. Cabe señalar que esta situación si fue -

contemplada en la Ley del Seguro Social de 1943. 

b). En la Ley federal del Trabajo en cita se define a la 

enfermedad profesional como: 

11 Todo estado patológ1co que sobreviene por una causa re
petida por largo tiempo como obligada consecuencia de la 
clase de trabajo que desempeña el obrero o del medio en
que se ve obligado a trabajar y que provoca en el orga-
nlsmo una lesión o perturbación funcional permanente o -
transitoria pudiendo ser originada esta enfennedad por -
agentes f!sicos, qulmlcos o biológ1cos". 

Es de hacer notar que la Ley Federal del Trabajo de ---

1931, sólo enumeró, en su articulo 326. a cincuenta enfennedades -

profeslonales, situación Que fue corregida en la Ley de 1970 que in-

cluye un catalogo mucho mayor de esta clase de enfermedades. 

Según la Ley de 1931, los Riesgos de Trabajo ood!an pro-

ducir: 

a). L?. ;.verte. 

bl. incapacidad total o permanente que impedía al traba-

jador volver a sus labores de por vida. 

c). Incapacidad parcial permanente, bien por disminución 

de facultades o por pérr1ida o p3ral izaci6n de un --
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miembro, órgano o función del cuerpo; y 

d). Incapacidad temporal que im¡x!dla al trabajador, tem

poralmente volver a sus labores. 

c). Se estableció además que el contratar p0r intennedl! 

rios a un trabajador, no liberaba de su obligación al patr6n respec

to de los riesgos profesionales acaecidoi. 

d). La Ley en comento tomó como base, para calcular las

indemnizaciones referentes a los Riesgos Profesionales, el salario -

diario percibido por el trabajador en el f1101M!nto en que se realizara 

el siniestro. Si el trabajador obten!a un salario calculado por un.J. 

dad de obra, se tomarla como base la cantidad que resultara del pro

medio diario en el último mes anterior al accidente. Por su parte, 

los aprendices serian lndemnlzades tomando como base el salario mfis

bajo que percibiera el trabajador de la misma categor\a profesional 

sin que ninguna indemnización pudiera ser calculada con un salario -

inferior al mismo. 

e). Si habla m~s de 100 y menos de 300 trabajadores, el 

patrón deb ! a contar con un puesto de socorro dotado de medicamentos 

y atención mMica de •Jrgencia. 

f). Trascendente para los efectos de esta investigación 

resulta la obl lgación del patrón de dar aviso a la autoridad del --
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trabajo de los accidentes ocurridos a sus trabajadores dentro de las 

primeras 72 horas, proporcionando datos y el...entos de que dispusie

ra para poder fijar la causa del accidente; nombre, hora y lugar del 

accidente, los testigos del siniestro, domicilio de la victima, sai~ 

rio percibido por este al ocurrir el siniestro y los beneficiarios -

de la pensión, en caso de defunción; y Ja razOn social de la empresa 

o nombre del patrón. Este tipo de avisos, al paso de los años dará 

lugar, según se vera !Ms tarde, a los !nd!ces de frecuencia, gr3ve-

dad y siniestra! !dad qoo determinaran la clas!ficaclón de la empres• 

y su grado de riesgo, tooa toral de este trabajo. 

g). A fin de proveer en la esfera administrativa, la --

exacta observancia de la ley de 1931, el Ejecutivo Federal pub! lcó -

el Reglamento de Hedidas Preventivas de Accidentes de Trabajo, que -

regulo las inspectorlos de trab!!Jo para comprobar el cumplimiento de 

medidas de seguridad e higiene en el centro de trabajo. 

h). Al refornHrse la fracción XXIX del Apartado "A" del 

Articulo 123 Constitucional, se declaro de utl 1 idad social 'la exiJ€~l 

clOn de la Ley del Seguro Social, ta que fué promulgada hasta 1943, 

creandose el lnstltuto Mexicano del Seguro Social. como organiSlllO -

descentralizado. can patrimonio y personalidad jur!dica propios ins

taurándose las ya citadas ramas del seguro obligatorio a saber: 



- Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales; 

- Enfennedades no Profesionales y Maternidad; 

- Invalidez, Vejez y Muerte; y 

- Cesantla en Edad Avanzada. 

Para finalizar este breve bosquejo histórico de la evo

lución de la legislación extranjera y nacional en materia de Rles-

gos de Trabajo y Enfennedades Profesionales, quiero reiterar la --

Idea del Seguro Social que fue Instituido para que Ja organización 

jurldlca de la sociedad estableciera sistemas que pernitan al hom-

bre que ha entregado su mejor esfuerzo a la comunidad pero que por 

un siniestro ya no puede continuar laborando, reciba la protección 

necesaria que preserve su seguridad y dignidad humana. 

72 
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3.3.- LAS TEORJAS RESPECTO DEL RIESGO PROFESIONAL. 

La doctrina (44) siguiendo Ja evolución de Ja legisla--

ción establecida en materia de Riesgos de Trabajo ha planteado dos -

grandes divisiones como son: 

3.3.1.- LAS TEORJAS CIVILISTAS. 

Que han planteado a su vez: 

- La Teorla de la culpa; 

- La Teorla de la Responsabilidad Contractual; 

- La Teorla del Caso Fortuito; y 

- La Teor!a de la Responsabilidad Objetiva. 

3. 3. 2. - LAS TEORIAS DE DERECHO LABORAL. 

Estas últimas, m~s recientes pueden resumirse en: 

- La Teorla de( Riesgo Profesional; 

- La Teor!a del Riesgo de Autoridad; 

- La Teor!a del Riesgo de Empresa; 

- La Teorla del Riesgo Social. 

Las dos corrientes doctrinarias señaladas (de Derecho -

Civil y de Derecho Laboral), fueron Influyendo en la legislación di! 

otras naciones y de México y sus notas distintivas son: 

(44) Cabanellas Guillenno. Op. Cit. pp. 27D a 316. 
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3.3.3.- LAS TEORIAS CIVILISTAS DE LOS RIESGOS DE TRABAJO. 

Según ya indique anteriormente, son cuatro y se puede -

substancialmente mencionar respecto de ellas: 

3.3.3.1.- TEORIA DE LA CULPA. 

Esta teor!a de la Ley Aqu!lia parte de la violación de -

los deberes impuestos por las leyes, y que se dirige contra todo --

aquel que cometa una acción u omisión. O~ndose as[ la responsabili

dad subjetiva por la cual quien por culpa o dolo causa daño a otro.

queda obligado a ia reparación de las ccnsecuencias. 

Este principio "fué extendido a los trabajadores ya que

tenian derecho a exigir una indemnización por parte del patrón en C! 

so de accidente del trabajo. siempre que lograra probar la culpa del 

empresario". (45) 

La corriente descrita tiene el inconveniente, según Ma-

rio de la Cueva, de que "el obrero tenla que probar que el accidente 

se debió a la culpa del patrono, ésto es. que se habla producido por 

un acto u omisión del empresario, imprudencia de la ejecución del a.s_ 

to o negligencia al no adoptar las medidas adecuadas". (46) 

LO anterior era muy di f!c i l de probar por el trabajador 

y sobre todo cuando éste fallecla, pues sus familiares M contaban -

(45) Jbidem. p. 275. 

(45) De la Cueva Mario. Op. Cit. p. 110. 
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con elementos suficientes para probar la responsabilidad patronal. 

Por último, con esta Teoría se dejaban desprotegidos a 

los trabajadores cuando el accidente proven[a de un caso fortuito y 

fuerza mayor. ya que en algunos casos éstas dos circunstancias daban 

origen al accidente. 

3.3.3.2.- TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD COllTRACTUAL. 

Esta teoria fue sostenida por Sauzet y Sainctelette y no 

oerivaba, como la anterior. de ia culpa del patrono, sino del propio 

contrato de trabajo que impone como obligación esencial, la de devo! 

ver al trabajador una vez cum;:>I idas sus tareas, en la misma forma en 

que la empresa lo habia recibido. 

Con esta teoria se invierte la cor;Ja de la prueba, basá!! 

dose en un cambio de presunciones, que en este caso. el que afirma -

no est~ obligado a probar, toda vez q"~ el patrono tiene que velar -

por la seguridad del trabajador; por lo tanto, todo accidente que al 

trabajador le ocurriera en el centro de trabajo. el patrón era res-

pensable, mientras no demostr~se que el accidente se derivó de Ja -

fuerza mayor. el caso fortuito o la culpa del obrero, supuestos en 

que el patrón quedaba edmidc de toda responsaoi 1 idad frente a los 

riesgos de trabajJ. 

~n esta teoria ya se manifestaba un avance en lo que a -
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riesgos de trabajo se refer!a, al relevar al trabajador de la carg~ 

de la prueba, toda vez que le era muy dificil probar que el riesgo 

de trabajo se debió a la culpa del e11presario. 

3.3.3.3.- LA TEORIA DEL CASO FORTUITO. 

Con esta teor!a, se trata de encontrar la fónnula para -

que cuantas veces se produzca un accidente en el trabajo exista una 

responsabilidad y una posible reparación de sus consecuencias. 

La teor!a del Caso Fortuito se basaba en la considera--

ci6n de quien obten!a una utilidad de una persona o de una cosa, era 

justo que asumiera los rle9J'.)S originados por el e<T1pleo o el uso de -

una persona o cosa. 

Con esta nueva teor!a ya no sólo se responsabilizaba al 

patrón de los accidentes ocurridos por su culpa, sino que también i.!! 

ciu!a los que se derivaban del case fortuito. ya que éste es un aco.!! 

tecimlento que escapa de Ja previsión humana con origen en la explo

tación de la empresa. 

La critica que se le hace a esta teorla. según Cabane--

i las, es que eliminaba la obligación de ind"'1'n1z.1r en los casos que

el accidente sea consecuencia de Ja fuerza mayor "ya que ésta tiene 

una causa exterior e independiente de la Emúresa".(47} 

(47) Cabanellas Guilienno. Op. Cic. p. 290. 
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3.3.3.4.- LA TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA. 

Para la teor!a de la Responsabilidad Objetiva la cues--

tlón relativa a la culpa era Indiferente, bastaba con establecer que 

se habla producido un daílo a fin de buscar el vinculo de la causal1-

dad entre el hecho de trabajo y ese daño, para procla11ar de, modo i!! 

mediato, la responsabilidad que incumbe al dlJ@llo de la empresa, por 

los daños producidos. 

Tal teor!a era el antecedente mas directo a la del ries

go profesional, si bien, tenla su fundamento en el Derecho Civil, en 

el sentido de que el daño causado por las cosas debla ser reparado -

por sus dueños, por quien las utilizaba o de ellas se servia. 

3.3.4.- TEOR!AS DERIVADAS DEL DERECHO DEL TRABAJO. 

Desde el punto de vista del Derecho del Trabajo, talllbi~n 

se han formulado las siguientes doctrinas. 

3.3.4.1.- TEOR!A DEL RIESGO PROFESIONAL. 

Esta teor!a es una de las mas Importantes y fue la mas 

apl !cable en su tiempo, en lo que a riesgos de trabajo se refiere. -

tan fue as!, que la mayor!a de los paises adoptaron sus principios.

Estos principios se fundaban, según expone Cabanellas "En que la in

dustria debla asumir las consecuencias de las desgracias que en el la 

tenlan su origen.(48) 

(48) lbidem p. 291. 
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En efecto desde este punto de vista ya no habla que buscar 

la culpabilidad del patrono, ni la del trabajador. La responsabl-

lldad se basaba en un nuevo elemento: el riesgo; y bastaba que se

dlera el elemento objetivo que era el daño, y un vinculo de conexión 

en el daño sufrido a consecuencia del trabajo y el trabajador, pa

ra que éste tuviera derecho a la lnd.,.,lzocl6n por el dallo sufrido. 

Siendo la empresa la que creaba el riesgo especifico, -

era el empresario quien debla hacer frente a los efectos perjudi-

clales que en la empresa se produc!an, en virtud de que el la es 

la que se beneficia con la explotación del trabajo del obrero. 

La reparación del daño producido por los riesgos de traba

jo, va a consistir en una indemnización denominada forfaltalre cu

yo principio se basaba en que la Indemnización no serla total, -

sino parcial en relación al daño sufrido, previamente establecida, 

suprimiéndose as! el ~rbitro judicial. 

3.3.4.2.- LA TEORIA DEL RIESGO DE AUTORIDAD. 

La tesis del riesgo de autoridad considero que guarda slml 

litud con la de la responsahlltdad contractual. ctvtl1sta ya que

ambas parten del supuesto de la existencia de una relación de tra

bajo, siendo que en ésta última la responsabilidad de los rtesgos

de trabajo nace por la sola existencia del contrato celebrado en--
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tre patrón y trabajador, mientras que en la teor!a del riesgo de -

autoridad se le agrega un nuevo elemento que es la subordinación -

que existe del obrero hacia el patrón, siendo esta la fuente de -

responsabil !dad, toda vez que el trabajador presentaba su; servicios 

bajo la direcciOn del empresario, obedecia sus Ordenes y emplea el 

material y •aquinaria que ~ste le su11inistra. En consecuencia los

riesgos que se produzcan durante tal es el rcunstanc i as son Imputa--

bles al patrón (49). 

3.3.4.3.- LA TEORIA DEL RIESGO DE EMPRESA. 

MAs evolucionada resulta esta tesis que nace dentro de la

modalidad del Derecho Social en la cual "Desaparece la responsabil.!. 

dad del individuo como ser aislado, para darle paso a un riesgo que 

va a recaer sobre la comunidad de trabajo, propiamente dicho; la --

empresa (50). 

Esta teor!a tiene como fundamento que los riesgos inheren-

tes al trabajo, siempre que ocasionen perjuicio o lesionen al trab! 

jador, hacen surgir la responsabilidad de la empresa, puesto que es 

esta quien se beneficia con el trabajo de sus obreros y justo es -

que responda por las eventualidades que disminuyan la capacidad de

obtener estos 1 ngresos. 

( 49) 

( 50) 

cfr. De la Cueva Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. Edit. 
Porrlla. S.A. Tomo 1 I. Novena Edic. México, 1969 p. 89 y 90 
Kaye J. Dionisia. Los Riesgos de Trabajo en el Derecho Mexi
cano. Edit. Jus. México, 1977. p. 78. 
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3.3.4.4.- LA TEOR!A DEL RIESGO SOCIAL. 

La teor!a del riesgo social viene a complementar la teo

r!a del riesgo profesional. la cual ya se habla adoptado en gran -

número de legislaciones. Con la teor1a del riesgo social ya no se

va a buscar la relact6n de causalidad, es decir, no se necesita -

que el trabajador sufra un dano derivado de su trabajo, sino que

con sus postulados se busca dar al trabajador la seguridad de que 

en cualquier situación que le impida ganar lo necesario para sub

sistir, el Estado, a través del Seguro social, responder~ de ta

les situaciones. 

Tal tesis tiene su fundamento en que el trabajador esta 

e~puesto a una serle de riesgos, como lo son: las enfennedades n_! 

turales, la Invalidez, los riesgos de trabajo, cuyas consecuencias 

deben de recaer sobre 1 a comun !dad y no sobre una empresa determi

nada, por lo que se lmplata el régimen obligatorio del Seguro So-

cial. El que va a ser financiado por el Estado, el patrón y los -

trabajadores. Esta tesis, según se verá más adelante es la que --

orienta la actual legislación laboral mexicana. según se expresa -

en las exposiciones de motivos de la Ley Federal del Trabajo y del 

Seguro socia l. 

Con este teor!a, que es la vigente; táclta111ente se ad

mite la responsabilidad patron;l y 2rl""'1ás, se establece en forma-
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menos gravosa para el patrón, que la sefialada por la Teor!a del -

Riesgo Profesional, de cumplir con la responsabilidad. En efecto.

con la implantación de sistemas de SegurosSociales ya no se obliga 

indi vlduelmente al patrOn, ni personalmente a la e111presa a sopor-

tar · los riesgos, sino que se considera que es la colectividad la

que debe a1U11ir a su cargo la responsabilidad derivada de los in-

fortunios de trabajo, cOl!IO uno de los tantos que acechan a los in

dividuos en situación de inferioridad econOmica. Con esta teorla -

que es una evolución de la Teor!a del Riesgo Profesional, el pro-

blema de los Riesgos Profesionales va adquiriendo carecteres de -

general lzación cuyo desarrollo y extención no parecen detenidos en 

el derecho del trabajo sino que se perfilan en la previsión social 

y su ~mblto de validez se encuentra propiamente en la Seguridad -

Social. 

Una vez anal izados los aspectos teórico e hlstorlcos de 

los Riesgos de Trabajo y de las Enfermedades Profesionales, en se

guida me ocupare de la legislación que en esta materia ha dictado 

el Legislador Federal en las últimas décadas y que se encuentra -

vigente. 

3.3.4.5.- LOS RIESGOS PROFESIONALES EN LA CONSTITUCION FEDERAL. 

La Institución de los Riesgos Profesionales, según se

indic6 en incisos anteriores, sufrieron una evolución que culmina 
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en el contenido social plasmado en el articulo 123 Apartado "A" de -

la Constitución Federal, en cuyas fracciones XIV y XV se regula la -

materia de Enfermedades Profesionales y de Riesgos Profesionales, al 

establecerse en cada una de ellas el siguiente texto: 

"Art. 123. El Congreso ... 

A. Entre los ... 

XIV. Los empresarios serln responsables de los accidentes 
de trabajo y de las enfermedades profesionales de Jos tr!!_ 
bajadores. sufridos con ro~ivo o en ejercicio de Ja prof! 
sión o trabajo que ejecute; por lo tanto, los patrones de 
berln pagar la indemnización correspondiente, según que::
haya traído como consecuencia la muerte o simplemente in
capacidad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo 
con lo que las leyes deterninen. Esta responsabilidad -
subsistir~ en caso de que el patrón contrate el trabajo -
por un intermediario. 

XV. El patrón estar! obligado a observar en la instala--
ción de sus establecimientos. lo; preceptos legales sobre 
higiene y salubridad, y ado?tar las mecidas adecuadas pa
ra prevenir accidentes en el uso de las mhquinas, instru
mentos y materiales de trabajo, as! como a organizar de -
tal manera éste, que resulte para la salud y la vida de -
los trabajadores la mayor garantla compatible con Ja natu 
raleza de la negociación, bajo las penas que al efecto es 
tablezcan las leyes 11

• -

Ademls, en la fracción XXIX de articulo 123 Apartado "A" 

de la propia Constitución Federal. se regula la existencia del Seg!!. 

ro Social, al establecerse el siguiente te:.:to: 

"Es de utilidad público la Ley del Seguro Social y ella 
comprender~ los seguros de invalidez, de vejez, de vida. 
de cesación involuntari:l del ':.rabajo, de enfennedades y 
accidentes. de servicio de guarderla y cualquier otro e!'_ 
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caminado a la protección y bienestar de los trabajadores, 
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y -
sus fam! l !ares. 

Cabe se~alar que en relación con los trabajadores del es

tado, el Constituyente Permanente ha establecido el texto de la fraE_ 

clOn XI del ya mencionado articulo 123, si bien en e! Apartado 'B', 

en donde se contempla la seguridad social para dichos trabajadores -

conforme a las siguientes bases m!nimas: 

a). Cubrlra los accidentes y enfennedades profesionales; 

las enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubl lacl6n, la 

invalidez, vejez y muerte. 

b). En caso de accidente o enfermedad se conservara el d!'_ 

recho al trabajo por el tiempo que determine la ley. 

También es de destacar que los 11iembros de las fuerzas a.r:_ 

madas gozan también de la seguridad social, de conformidad a la fraE_ 

ci6n XIII del propio Apartado "B" del articulo 123 Constitucional. -

que textua !mente ordena: 

"Xlll. Los militares, marinos y miembros de los cuerpos -
de seguridad pública, as! COC!lO el personal de servicio -
exterior, se regi r~n por sus propias leyes". 

Con lo anterior, se ha mencionado !a base constitucional 

que actualmente rige en materia de Riesgos y Enfermedades Profesio--
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nales, si bien debe d~stac~rs~ que el trabajo únicamente se refiere 

a la seguridad social de los trabajadores del Apartado "A" de Arti

culo 123, cuyas relaciones laborales se encuentran rC<Juladas por la 

Ley Federal del Trabajo, cuyo análisis se efectuará en seguida. 

3.3.4.6.- LOS RIESGOS DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES -
EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. 

En la Ley Federal del Trabajo en vigor desde el 10. de -

mayo de 1970, concretamente en su Titulo Noveno se regula lo relat.!_ 

vo a los Riesgos y Enfermedades del Traoa¡o. 

Cabe señalar que en dicho Titulo Noveno se adopta la me!! 

clonada teorla del Riesgo de Empresa, que según ya se indic6, con--

siste en que la empresa debe cubrir a los trabajadores a su servi--

cío, los riesgos que éstos sufran dentro del centro fabr11. Con -

ello se abandona la Teorla del Riesgo Profesional que habla adopta

~º el Legislador f¡,~er;I en la ,rímera ~ey Federal del Trabajo de -

1931. Las notas distintivas de la Ley de 1970 en materia de Ries-

;os de Trabajo y Enfernedades Profesionales, son las siguientes: 

a). Se presenta un cambio de terminologla, ya que los 

K:iesgos Profes1oncles se deno'flrnan en l-3 Li::y en cita "Riesgos de 

b). ~demás. en 1 º nueva Ley Federa 1 del Trabajo. el Le·--
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gtslador Federal ha establecido un sistema gradual con el cual, con 

la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social, se irAn sustituye_!! 

do la regulación de la Ley Federal del Trabajo por la del Seguro 52_ 

eta! y esto sucederA cuando el Seguro Social se ha1a extendido a t.2_ 

do el territorio nacional, quedando abrogadas las disposiciones de 

la Ley Laboral, mientras que tas del Seguro Social regularan en ad! 

!ante la materia. 

e). Los accidentes del trabajo. Es er. el articulo 474 -

de la Ley Federal del Trabajo donde se definen a los accidentes de 

trabajo, como: 

"Toda lesión orgAnica o perturbación funcional inmediata 
o posterior a la muerte, producida reDentinamente en e-
jercicio o con motivo del trabajo cualesquiera que sea -
ei lugar y el tiempo en que se preste". 

Cabe señalar que quedan incluidos en esta definición los 

accidentes que se produzcan el trasla:1arse el tratiajador directame!! 

te de su domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. También 

es nota distintiva el hecho de que la ley consi:era como lugar de -

trabaJO no sclar;iente los lugi!res ce!"ndos en que esté instalada la 

empresa, sino c!.lalq!Jier lugar al q:.ie se tr!!sle1~ a~ tri:!bajador pan 

desempeñar sus 1 abares. 

d). Las Enfermedades del Tr:ibajo. s:--. 1ef1nidas en el -
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articulo 475 de la Ley Laboral co~o: 

"Todo estado patológico derivado de la acción continuada 
de una causa que tenga su origen o motivo en el trabajo -
o en el medio en que el trabajador se vea obligado a pres 
tar sus servicios 11

• -

Ahora bien, del texto transcrito se sigue que las enfe~ 

dades del trabajo pueden derivar de dos circunstancias: 

a). Del trabajo mismo; o 

b). Del medio en que el trabajador se vea obligado a pr;;~ 

tar sus servicios. 

Otro avance notable consiste en que mientras en la Ley L! 

boral de 1931 sólo se listaban cincuenta enfermedades, la Ley de ---

197D 1 ista ciento setenta y uno, si bien ello de manera enunciativa 

y no limitativa, pues presenUndose cualquier padecimiento q'"e se a

juste al concepto de enfermedades del trabajo, se surtiran los efec

tos legales relativos. 

e). Los Efectos de los Riesgos de Trabajo. Dichos Ries--

gas, en caso de presentarse, ¡:;ueden producir: 

1.- lncapacidod temporal o pérdidd de facultades o artit.!,! 

des que 1mpos i bi 1 i ten pare i al o tata lr;¡ente a una persona pare desem-

pe~ar su trabajo; 

2.- Incapacidad permanente parcial o disminución de la:i -
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facultades o aptituoes de •Jna persona para trabajar. 

3.- Incapacidad permanente total o pérdida de facultades 

o aptitudes de una persona para desempeñar cualquier trabajo cor el 

resto de su vida; y 

4.- La muerte. 

f). Causas excluyentes de Responsabilidad. En el artlc!'_ 

lo 488 de la Ley de la Materia. se contemplan algunas causas que -

excluyen la responsabilidad del patrón respecto de los Riesgos de -

Trabajo. por ejemplo cuando se presente el siniestro y el tnbajador 

se encuentra en estado de embriaguez o bajo Ja acción de algún narc~ 

tico o droga enervante, salva que exista prescripción mMica y que -

el trabajador hubiere hecho del conocimiento del patrón 1 a necesidad 

de Ingerir tales drogas. 

También excluye de responsabilidad al patrón el hecha de 

que el trabajo:br se ocasione intencionalmente la lesión o que otra -

persona, con su acuerdo se la provoque; otra excluyente de responsa

bilidad se cor.figura cuando el trabajador queda Incapacitado como rf 

sultado de una riña o de intento de suici1io. 

A diferencia de la Ley de 1931, !a de 1970 suprime como -

excluyente de responsabilidad a la "fuerza mayor extraña al trabajo 11 

e! lo por haberse abandonado la teor!a de! Riesgo Profes1ona! por la 
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Teorla del Riesgo de Empresa. También se considera la Responsabili

dad .Patronal, aOn cuando el trabajador expl !cita o impl le i tamente -

hubiera asumido los Riesgos de Trabajo, en los casos en que el si--

niestro se deba a la torpeza o negligencia del trabajador y cuando -

el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de un campa~ 

ro de trabajo o de una tercera persona. 

g). Monto de las Indemnizaciones. Varian de acuerdo a: 

1.- En incapacidad temporal, la indemnización implicará -

el pago Integro del salario que se deje de percibir en tanto subsis

ta la incapacidad. 

2.- En caso de una incapacidad permanente parcial el pago 

por indemnización equivaldrá al tanto por ciento que fija la tabla -

de valuación de incapacidades de la ley. calculado sobre el importe 

que se pagarla si la incapacidad permanente fuera total. 

3.- En incapacidad perm(1nente total, la 1ndemnizac16n co~ 

sistlrá en una cantidad equivalente al importe de 1,095 dlas de sal!'_ 

ria. 

.d.- En caso de muerte, la indennizcción comprender~ dos -

meses de salario por concepto de gastos funerarios más el importe de 

730 dlas de salario. 

h). Beneficiarios. La relación de beneficiarios que tie-
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nen derecho a percibir Ja indemnización, en caso de muerte del trab! 

jador es: la viuda o el viudo que dependiesen económicamente del tr! 

bajador y que tengan incapacidad del cincuenta por ciento o mas; y -

los hijos menores de 16 años si tienen una incapacidad de cincuenta 

por ciento o m!s; los ascendientes que dependan econOlllcamente del -

trabajador concurriran con las personas antes citadas. A falta de -

viuda, concurrirA con los hijos y ascendientes la concubina que hu-

biese vivido con el trabajador durante los 5 años precedentes a su -

muerte, o con la que tuvo hijos si no se hubiese casado éste durante 

el concubinato. con otra persona. Si existen varias concubinas, ni!! 

guna de ellas tendr~ derecho a la indernnizactón; a falta de viuda, -

hijos y ascendientes, recibir~n la indemnización quienes dependan -

económicamente del trabajador y a falta de beneficiarios el Seguro -

Social .. 

i). Prevención de los Riesgos de Trabajo. A fin de evi-

tar los riesgos de trabajo, se faculta en la ley a la Secretarla del 

Trabajo y Previsión Social para realizar inspecciones periódicas per. 

manentes en los centros de trabajo, a fin de comprol>ar e! cumpl imie~ 

to de las disposiciones de los art!culos 132, 504 y dernas relativos 

de la Ley Federal del Trabajo, del Reglamento de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo y otras disposiciones que regulan la materia.-Cabe del 

tacar que la infracción al tipo de disposiciones que se cometan da -

lugar a la imposición de sanciones. subsistiendo de todos modos la . 
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obligación ée las empresas de observar las medidas de sequridad -

e higiene en el trabajo. De cualquier fonna, es necesario destacac -

la conveniencia para las empresas, de que se observen las neces::!--

rias medidas de seguridad e higiene en los centros de trabajo, pues 

ello influira en una reducción de: 

1.- El costo legal del accidente, es decir, de la lnd~ 

nización económica; 

2.- El costo social del accidente, consistente en el I~ 

parto de este sobre la sociedad; y 

3.- El costo accesorio del accidente, constituido por -

los gastos que de modo indirecto recaen sobre la empresa.- Es ~re

cisamente en relación a éste aspecto, donde se presenta la materia 

de ésta investigación. pues a mayor número de accidentes de traba

jo se incrementa la posibilidad de la reclasificación del ramo 1e

activldad en que este colocada la empresa, de manera general; y e~ 

lo particular, se modlfic>ra el grado de riesgo de ésta, con un 

mayor pago de cuotas obrero patronales, si bien esto sera motivo 

de an~ lis 1 s en forma deta 11 ada posteriormente. 

3.3.4. 7.- LOS RIESGOS DE TRABAJO Y LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES 
Efl LA LEY DEL SEGURO SOC 1 AL. 

La Ley del Seguro Social fue publicada en el Diario Oficial 

de I::! Federación .:1 ~2 ·ie m.Jrzo de 1973, ratific¿ndose la ex!!':e-:('i~ 
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del Instituto Mexicano del Seguro Social como organismo público de.§_ 

centralizado, con personalidad jur!dica y patrimonio propio, domi--

ciliado en el Distrito Federal. 

Considerando las conclusiones de la primera Conferencia 

lnteramericana de Seguridad Social, Santiago de Chile, en el año -

de 1942, en donde se tomó en consideración que los riesgos profe-

sionales ponen a la victima en una situación económica angustiosa-

Y que esto sólo se podia atenuar mediante la implantación del Seg~ 

ro Social, en la primera Ley del Seguro Social de México se impla!!_ 

ta ademas de Jos seguros de enfermedades generales y maternidad, -

invalidez, vejez, muerte y cesant!a en edad avanzada, se establece 

el seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales(51 ) . 

Si bien tal medida recibió criticas en el sentido de --

que esta materia ya estaba regulada por la Ley Federal del Trabajo 

y que existian empresas privadas solventes y capaces de asegurar -

la responsabi 1 idad, ademh de que se argumentó que el seguro era -

inconstitucional por no estar incluido en la fracción XXIX del ar

ticulo 123, apart.rl.J "A" de la Constitución Federal. Tales argume!!_ 

tos carec!an de sustento, pues aún cuando la Ley Federal del Trab! 

jo preve!a la indemnización en las incapacidades o en la muerte -

del trabajador , tales indemnizaciones se acababan rapidamente -

(51) cfr. el Seguro Social en México. Edit. IMSS, México 1976, 
p. 18. 
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en camllio, la Ley del Seguro Social atacaba el problema concedien

do pensiones vitalicias q.e no se agotan. As'1!iSlllO, se l leg6 a la co!!_ 

cluslón de que una empresa solvente para pagar las Indemnizaciones 

podla entrar en insolvencia, dejando desprotegidos a sus trabajad~ 

res. Finalmente, la Suprema Corte de Justicia de la HaclOn, ratlf.!. 

c6 la Constitucionalidad del seguro al sostener: 

"De acuerdo con la ley que creó el seguro Social, con 
las aportaciones de los trabajadores, de los patro-
nes y el estado se Integra un capital constitutivo -
en lleneflclo del propio trabajador el cual se le en
trega en partidas mensuales que constituyen las pen
siones que se le otorgan por incapacidad, por vejezº por muerte, estas últimas a sus familiarles. De -
ah! que en los casos en que conforme a la Ley Fede-
ral del Trabajo, el asegurado o sus familiares tie-
nen derecho a una indemnización por riesgo profesio
nal y se encuentran protegidos por el régimen de la
seguridad social, reciben una pensión de "cuerdo con 
el monto de las aportaciones hechas y con el grupo -
en el cual se encuentran cotizados, y es la Ley del
Seguro Social el ordenamiento que debe aplicarse pa
ra cubrir las responsabi 1 ida des por riesgos profoslo 
na les y no la Ley Federal del Trabajo (52). -

3.3.4.8.- LA SUBROGACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. 

A fin de que el Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfe!: 

medades Profesionales opere es necesarii; cumplir con las obl igaci~ 

nes que impone a todo patrón la Ley del Seguro Social, siendo las

principales: 

1.- Que el patrón ;e inscriba en el régimen obligatorio 

(52) Jurisprudencia y Te;ls Sobres<l1eotes. 1966-1970. Actualiza
ción Laboral ll, Edit. mayo, p. 348. 
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del Seguro Social; y 

2. - Que el patrón efectúe el pago de las cuotas obrero

patronales al instituto. La consecuencia de que se cumplan tales -

deberes, se ven recompensadas con el texto del articulo 60 de la -

Ley del SEqJro Social, de acuerdo al cual: 

"El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su 
servicio contra riesgos del trabajo quedar~ relevado 
en los términos de ésta ley del cumplimiento de las
obligaciones que sobre responsabilidad por ésta cla
se de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo". 

De lo señalado se sigue la existencia de una subroga--

ci6n. por parte del patrón, al lnstituto Mexicano del Seguro Social 

respecto de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

que deber~n ser a cargo de la mencionada entidad, la cual deber~ 

pagar las indemnizaciones a que se refiere el titulo sexto de la 

Ley Federal del Trabajo 

3.3.4.9.- DlFERENClAS EtHRE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DE TRABAJO. 

La Ley del Seguro social define en los mismos términos 

que la Ley Federal del Trabajo a los accidentes y a las enfermed_!!. 

des profesionales. Sogún De La Cueva, (53), existen semejanzas y

díferencias entre ambos conceptos, entre las cuales sobresalen --

1.- La primera semejanza existe en tanto en que en am-

( 53) De La Cueva Marta. Op. cit. p. 143 
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bos casos se trata de un padecimiento que sufra un trabajador, derJ. 

vado de una enfennedad o accidente de trabajo que se R1anifiesta en

un estado patológico del cuerpo humano, o en una lesi6n o transtor

no del organismo y la causa que lo produce se encuentra en el trab! 

jo que se desarrolla. 

2.- El segundo rasgo común es que ambos padecimientos 

ocasionan una incapacidad temporal o pennanente, parcial o total 

para el trabajo. 

Las diferencias de ambas figuras jurldlcas reclden en: 

1.- La distinta fonna de actuación de la causa que pro

voca la lesi6n, pues en tanto que el accidente presenta una carac

terlstica de Instantaneidad; en la enfennedad, su nota especifica

es la progresividad. 

2.- AdemAs, en tanto que el accidente produce los mismos 

efectos, indépendienternente de la actividad a que se dedique el tr! 

bajador; las enfermedades de trabajo son especificas a la actividad 

desarrollada por el subordinado. Asimismo, mientras que las enfe""! 

dades del trabajo son previsibles, los accidentes del trabajo lo son 

en menor grado. 

3.3.4.111- CAUSAS EXCLUYEtlTES DE RESPONSABILIDAD DEL INSTITUTO MEXI 
CAtlO DEL SEGURO SOCIAL. -

Acorde con la Ley federal de! Trobajo, en la Ley del Se

guro Social se establecen causas excluyentes de responsabi 1 idad pa-
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ra el Instituto en caso de riesgo, ias cuales se pueden agrupar en: 

1.- Sl el accidente ocurre con motivo de un estado de -

embriaguez, o bajo la influencia de¡:sicotrópico, narcótico o drogas 

enervantes, salvo que exista precripción médica Que el trabajador -

haya hecho dei conoci111iento del patrón; y 

2.- Sl el trabajador se ocasiona intencionalmente la le

sión por s! o de acuerdo con otra persona o como resultado de riña, 

intento de suici<tlo, o de delito intencional del que fuere respon-

sable el asegurado. 

3.3.4.11.- CONSECUENCIAS DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO. 

Para los efectos de la Ley del seguro social, deber~n -

entenderse las consecuencias de los riesgos de trabajo en los ds

mos t~rminos que lo señalan los art!culos 478, 479 y 480 de la Ley 

Federal del Trabajo. de modo que pueda presentarse: 

1.- La incapacidad temporal. 

2.- La incapacidad permanente parcial. 

3.- La incapacidad permanente total; y 

4 .- La muerte. 

3.3.4.12.- PRESTl1CIONES. 

Al acaecer los riesgos de trabajo los beneficiarios del 

:rabaJad.or, en caso rle muerte. o éste. en ca;o de accidente o en--
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fermedad profesional, se tendr~ derecho a: 

1 .- Prestaciones en especie como son materiales de cur! 

c!ón, farmacéuticos y aparatos de prótesis y ortopedia. 

2.- Prestaciones en servicios, consistentes en asisten-

cia médica, quirúrgica y hospitalaria; y 

3.- Prestaciones en dinero, en forma de pensiones. según 

la Incapacidad que el riesgo provoque. 

Cabe señalar que los materiales de curación lnmedlatos

son a cargo del patrón y los que se empleo en el tratamiento médi

oo, <JJirCirglco u hospitalario, corren a cargo del Seguro social. 

3.3.4. 13.- EL AVISO DE ACCIDENTE O DE ENFERMEDAD DE Utl TRABAJADOR 
Y SUS EFECTOS. 

Cuando sucede el accidente o se presenta una enferme-

dad y estos se consideran de trabajo, el patrón tiene la obliga-

clón, conforme a lo dispuesto en los articulas 109 y 110 del Re-

glamento de las Ramas de Riesgos Profesionales y Enfennedades no

Profesionales y Maternidad, de avisar a la Oficina de Medicina del 

Trabajo de la Unidad Médica correspondiente. dentro de las 48 --

horas siguientes a aquel Ja en que ocurrió el accidente, para que

dicha oficina califique al accidente o a la enfermedad como de -

trabajo o no, mediante las fonnas conocidas como: "Aviso para ca

l !ficar probable riesgo de trabajo MT-1. 



97 

SI el accidente ocurre en el trayecto de la casa al tr! 

bajo o viceversa, el asegurado o sus familiares tienen la obliga-

clón de avisar al patren para Que éste comunique en un plato de 24 

horas al Instituto Que ocurrió el slniestro. 

S[ el riesgo de trabajo provoca la muerte inmediata del 

asegurado, el patrOn deberA dar lm:iedlato avlso a la Jefatura de -

Riesgos de Trabajo, cuando la empresa se encuentre en el Area me-

tropolitana y a la Delegación Regional Estatal cuando el centro de 

trabajo este ubicado en un Estado de la República. 

Si el trabajador no esta conforme con la clasificación 

definitiva del accidente o de la enfermedad que efectue el Insti

tuto, puede ocurrir ante el Consejo Técnico de dicha entidad en -

vla de recurso administrativo, o ante Ja autoridad laboral compe

tente, mediante el juicio respectivo, a impugnar la decisión por 

la que se considera, que la enfermedad o el accidente no son de -

trabajo o que el asegurado tiene uM incapacidad inferior a Ja que 

realmente tiene derecha. 

En tanto se resueha el recurso o el juicio, el asegu

rado o sus beneficiarios recibiran las prestaciones relativas a -

ros seguros de enfermedades y maternidad, o de invalidez, vejez.

cesantla en edad avanzada y muerte. 

También cabe destacar cuando se declare una incapacidad 

permanente, total o parcial, ésta tendré el carécter de provisio-

nal por un período de adaptación de dos anos, teniendo la posibll.!_ 
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dad, tanto el Instituto como el trabajador de solicitar la revisión 

de la incapacidad, con el fin de Que se modlflQUe la cuant!a de ta

pensión. Una vez transcurrido el periódo de adaptación, la pensión

se considerara definitiva y la revisión de la incapacidad sólo po-

dra hacerse una sola vez al ano. 

3.3.4.14.- LOS RIESGOS DE TRABAJO Y SU INFLUENCIA EH LA CLASIFICA-
CIOll DE LAS EMPRESAS Y LA HODIFICACION DE SU GRADO DE -
RIESGO. 

Es de recordarse Que las prestaciones del Seguro de Rie~ 

gos de trabajo, Inclusive los capitales constitutivos, deben ser -

cubiertos exclusivamente por el patrón, por disposición del Legls-

lador Federal (Art. 77 de la Ley del Seguro Social). A la vez. tam

bién es de tomar en cuenta que la ley de la materia y el reglamento 

aplicable, para efectos de la determinación de las cuotas obrero Pi 

tronales relativas al Seguro de Riesgos del Trabajo, establecen una 

mec~nica en la cual: 

1.- En primer lugar, se considera la clasificación de las

empresas dentro de cinco clases de riesgo en las que se agrupan los 

diversos tipos de actividades y ramas industriales, en razón de la

mayor o menor peligrosidad a la que esten expuestos los trabajado--

res. 

2. - Es el propio patrón quien mediante un aviso se regis-

tra en la clase que considere que le corresponde. pero si no lo h•

ce sera el Seguro Social el que de oficio lo clasifique, previa vi

sita domiciliaria. 
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3.- En cada una de las cinco clases, exlstirAn tres grados 

de riesgo: El Inferior al medio, el grado medio y el superior al ~ 

dio. 

4.- El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro -

Social cada tres anos proAIOYerA la revisión de las clases y grados

de riesgo, pudiendo cld>lar a una actividad e11p~rial de una cla

se a otra. considerando el producto del Indice de frecuencia por el 

de gravedad de la totalidad de las empresas COl!lprendidas en una ac

tl vi dad en el mencionado lapso de tres anos, de acuerdo al resulta

do de tal revisión de clases y grados de riesgo, una empresa puede

cambiar de clase o de grado de riesgo. Lo anterior se harA mediante 

una disposlci6n del Ejecutivo Federal que sea publicada en el Dia

rio Oficial de la Federación. 

5.- Ahora bien, resulta lógico que si una empresa es asce.!l 

dida a una clase o a un grado de riesgo superior, el patrón tendrA

la obligación de pagar cuotas obrero patronales por un monto mayor

por el contrario, si la empresa es enviada a una clase o grado de -

riesgo inferior. el monto de las cuotas obrero patronales descende

rá. De lo anterior. se desprenden la Influencia que tiene la mayor

º menor influencia de los riesgos del trabajo en un centro fabril.

porque de el lo depender~ el mayor o menor pago de cuotas obrero-pa

tronales. 
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3.3.4. 15.- LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS FINCAflOS COI~ CONSECUENCIA OE 
LA FALTA DE PRESENTACION DEL AVISO DE ALTA DE Utl TRABAJA
DOR. 

Se ha comentado, en párrafos anteriores, que el Seguro de 

riesgos de trabajo, corre exclusivamente a cargo de los patrones -

y que el Instituto Mexicano del Seguro Social se subroga a los pa

trones en la obl Igacl6n de prestar el Seguro Social a los Trabaja

dores, pero s1 el trabajador no es Inscrito y sobreviene un slniei 

tro el Instituto tendrá la obllgacl6n de atender al trabajador. SI 

bien posteriormente buscará cobrar al patrón los gastos en que ha

ya incurrido al momento de otorgar las prestaciones al accidentado, 

el lo mediante el flncamiento de un capital constitutivo. 

En efecto, según el articulo 84 de la Ley del Seguro So-

cial existe la obl igacl6n de dar de alta a cada trabajador que en

tre al servicio de un ~atr6n dentro del plazo de cinco dlas. Si no 

se presento el aviso y ocurre el siniestro.el Instituto les otor-

gará a los accidentados las prestaciones necesarias, pero, poste-

riormente,sumará el monto de los gastos en que haya incurrido y --

fincar~n a cargo del p~trón omiso un crédito fiscal denominado ca-

pita! constitutivo. Cabe señalar que para poder determinar su mon

to, se deben considerar los gastos en que haya incurrido el Insti

tuto por concepto de: 

1.- Asistencia Médica; 

2.- Hospitalización; 

3.- Medicamentos y materiales de curación; 



4.- Servicios Auxiliares de Diagnóstico y Tratamiento; 

5.- Intervendones Quirúrgicas; 

6.- Aparatos de Prótesis y Ortopedia; 
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7 .- Gastos de Traslado del Accidentado y Pago de Vi&ticos; 

8. - Subsidios Pagados; 

9. - En su caso, Gastos de Funeral; 

10.- Indemnizaciones Globales. en sustitución de la pensión 
en los términos de la fracción 111 de la Ley del Segu
ro Social; y 

11.- Valor Actual de la Pensión, consistente en la cantidad 
calculada a la fecha del siniestro y que invertida a -
una tasa anual de interés compuesto de S'I, sea sufi
ciente para que el beneficiario disfrute la pensión -
durante el tl"'1po a que tenga derecho, tomando en cuen 
ta las probabilidades de reactivldad, de muerte, y de:: 
reingreso al trabajo, as! como la eGdd y sexo del pen
sionado. 

Refuerza lo anteriormente expuesto, el criterio del Prir.ier 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuitc. 

cuya parte respectiva a continuación se transcrloo: 

" •.. Ahora bien, el articulo 19, fracción 1 de la Ley del 
Seguro Social y el 5' del Reglamento de la Ley del Se-
guro Social en lo Relativo a la Inscripción de Patrones 
y Trabajadores señalan que el patrón tiene la obllga--
ci6n de dar el .viso de la inscripción de un trabajador 
dentro de los cinco dlas siguientes a .lquel en que em-
pleza a prestar sus servicios. Y los efectos de la afi-
1 iaci6n para el pago de las cuotas y para la antigüedad 
se retotraen a esa fecha. Luego, en tm1os los casos nor 
males en que todos los trabajadores aseguradas han siáo' 
Inscritos oportunamente, se pagan cuotas desde el dla -
en que ernpezdron a trabajar. cori lo que quedan cubier-~ 
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tas las primas del seguro correspondiente al lapso Que co-
rre entre el Inicio de las labores y el aviso de lnscrlp--
ción dado oportunamente pcr otra parte, el art[culo 84 de -
la Ley vigente (antes el 48) señala Que los avisos de ingre 
sos entregados después de ocurrido el siniestro, en nlng(in
caso l lberan al patrón de la obl lgaci6n de pagar los cap Ita 
les constitutivas ... " (54 ) -

Para finalizar este inciso y el capitula Que se desarrolla, 

Quiero señalar que también el Poder Judicial de la Federación ha es

tablecido el criterio de que teniendo los capitales constitutivos el 

car~cter de créditos fiscales, es decir, de actos de privación, es -

Indispensable Que se otorgue garantla de audiencia al patrón ooiso -

a fin de Que esté en posibilidad de rebatir el manta del crédito fi.!'. 

.cado a su cargo y aún de demostrar que par la oportuna inscripción -

del trabajador no procede el capital constitutivo fincado. Tal cri-

terio es el siguiente: 

"CAPITALES CONSTITUTIVOS, GARANTlA DE AUDIENCIA. Mn cuando 
sea cierto QUe en los términos del Oficio por el que se no
tificó, a Ja sociedad Quejosa el acuerdo respectivo y se le 
requirió de pago por concepto de capital constitutivo apa-
rezca Que se Indican Jos conceptos y cantidades Que deteral 
naren la fincaclón de ese capital constitutivo; si tl!tlbién
es verdad que Jos mismos se mencton;:in en fonna genérica y -
global, sin Que aparezca que se hayan precisado los datos.
elementos, disposiciones o acuerdos QUe se hubieran to.ado 
como base para fijar el monto de la pensión respectiva, as! 
como el periodo a que se refiere el Imparte de dicha pen--
sl6n, ni tampoco se proporciona elemento alguna relacionado 
con la motivación y fundamentación de la cantidad Que se se 
ñala coma importe de gastos administrativos. Por estas ra-:: 
zanes es menester concluir que la sociedad afectada, al in
terponer el recurso de Inconformidad establecida par el ar
ticula 133 (hay 274) de la Ley del Segura Social, hoy 274 -

(54 ) Tesis pronunciada par el Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Primer Circuito, visible a fojas 66 del In 
forme del Presidente de la Suprema Corte de la Justicia de Ja 
Nación de 1980. 
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aplicable, no estuvo en aptitud de impugnar adecuadamente l= 
resolución que recurrió, en virtud de que no se Je dieron a 
conocer los motivos y fundamentos 1e ella, lo que imclicc -
una violación manifiesta a la garantia de audiencia consagra 
da por el articulo 14 Constitucional, puesto que aún oue sea 
verdad que Ja autoridad demandada (Consejo Técnico del insti 
tuto Mexicano del Seguro Social) invoque el articulo !8 de:: 
Ja Ley del Seguro SOcial, es incuestionable que dicho ~receE_ 
to no determina las bases o elementos que deben de tl8drse -
en cuenta para Ja cuantificación de los capitales constituti 
vos, por Jo que si la autoridad pretende ceñirse a dic~o nu:: 
meral, es evidente que la garantia de audiencia se t::>rna nu
gatoria, dado que para que satisfaga dicha garant!a dentro -
de un procedimiento de cobro, efectuado por la v!a económico 
coactiva. es indispensable que se notifique correctawerr~e a 
la parte·quejosa ei fincamiento del capital constitut:.,·o, de 
manera que se le otorgue la oportunidad de promover una nue
va inconformidad y de rendir las pruebas que acreditan los -
hechos en que finque su defensa y Ja de producir Jos alega-
tos relativos, para apoyar con las argumentaciones jurt-:1icas 
que estime convenientes, tal defensa, y para dicho efecto. -
con plenitud y claridad, Ja fundamentación y motivaciOo del 
cobro, entre los que se encuentran cAlculos actuaria:les y -
demas elementos que se hubieran tomado en considerarió'l o ca 
mo base de Ja resolución".( 55) -

También debo señalar que existen otros casos en los ·~ue el -

Instituto puede fincar capitales constitutivos como son: 

1.- Cuando el patrón causa daños y perjuicios a los <ami lia

res de los asegurados por no haberlos afiliado debidamente y ~ue :or 

ello sufran una disminución en las prestaciones de un riesgo ce trab,i! 

jo. caso en el cual el capital constitutivo consistiré en el re.,,,bol

so que se haga al Instituto de Ja diferencia del importe correcto de 

Ja pensión o indemnización que haya otorgado como resultado de haber 

afiliado al trabajador con un salario base de cotización inferior al 

(55 ) Tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en t~::eri; 
Administrativa del Primer Circuito en el Amparo D.A.-71/84, 
visible a fojas 80 del Informe del Presidente de Ja Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, rendido a ese alto Tribooal 
en el año de 1975. 



debido; y 

2.- También se fincarA un capital constitutivo cuando el 

riesgo de trabajo sea por culpa del patrón. al respecto, se pueden 

presentar dos hipótesis: 
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- La pri01era de el las esta prevista en el articulo 55 de la 

Ley del Seguro Social, en el caso de que el riesgo de trabajo sea P"!!. 

ducido intencionalmente por el patrón, por si o por medio de tercera 

persona; 

En los términos del articulo 55 del mismo ordenat1tlento le

gal, que prevé el supuesto en el que el asegurado sufre un riesgo de 

trabajo por falta Inexcusable del patrón, a juicio de la Junta de Co!'_ 

ci Ilación y Arbitraje. En tal caso la Junta determinarA el aUlllef1to -

del porcentaje de las prestaciones en dinero e.n favor del trabajador, 

en laudo que quede flme y el patrón tendrA la obligación de pagar al 

Instituto el capital constitutivo sobre el Incremento de dichas pres

taciones. 

Finalmente, mencionaré que las Relaciones Jur!d1cas e"tre -

patrón y trabajador que surgen como consecuencia de los Riesgos de -

Trabajo, en razón de la subrogación del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, en la obl lgación de prestar la seguridad social, dan lugar a

nuevas obligaciones. que no son ya entre patrón y trai>Jjador, sino en-
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tre patrOn y una entidad que forma parte de la Mminlstrac!On Públ lea 

Federal Paraestatal y serA esta Oltlma la que considerando el nGmero 

de siniestros ocurrtdos en el Centro de Trabajo, detenntne la clasifl 

cación y el grado de riesgo en que deba quedar incluldQ dicho patrOn. 

Para el lo emitlrA los actos administrativos a Jos que haré mención en 

el siguiente capitulo. 



CAPITULO IV 
LA RECLAS!F!CAC!ON DE LAS EMPRESAS Y SU HOD! 
FICAC!ON DE GRADO DE RIESGO COMO ACTOS !MPUll" 
NABLES ANTE EL TR !BUNAL F l SCAL DE LA FEDERA-: 
C!ON. 

4.1.- LA RECLASIFICACION DE LAS EMPRESAS Y LA HOOIFICACJON DE SU 
GRMJO DE RIESGO EN FORMA DE ACTOS ADMINISTRATIVOS. 
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Ya se ha senalado en el cap!tulo precedente. que en Materia 

de Riesgos Profesionales, las relaciones jur[dlcas ya no se nresentan 

entre patrón y trabajador. con mtivo de la subrogación del Institu

to Mexicano del Seguro Social, en la obligación de los patrones de -

prestar la seguridad social a los trab;Jadores. Consecuentemente, -

es la mencionada entidad la encargada de recibir el aviso en que el

patrón se autoclasifica en alguna de las cinco clases de riesgo pr~ 

vistas en la Ley del Seguro Social, o quien de oficio clasifica al -

patrón, cuando éste es omiso en la presentación del aviso de auto-

clasificación. También ser~ el Instituto el que considerando el In-

dice de siniestralidad de una empresa, determine su grado de riesgo

ahora bien, cada una de tales determinaciones las llevar~ a cabo el

Instituto, en forma de actos administrativos. Por ello, resulta lm-

prescindible hacer referencia a la teor[a del acto administrativo y

a sus elementos, relacion~ndolos con los distintos tipos de decisio

nes emitidas por el Instituto en forma de reclasificación o de modi

ficación de grado de riesgo. 



4.1.1.- CONCEPTO DE ACTO _ADM!HISTRATIVO. 

Fraga (5&) define al acto administrativa como: 

"Declaración unilateral de un órgano del Poder Ejecutiva 
en el ejercicio de sus funciones administrativas, que -
produce efectos jur!dicos en relación a terceros". 

Por su µarte, Acasta Romero (57) lo concibe como: 

"f.lanifestaci6n unilateral y externa de voluntad que ex-
presa una decisión de materia administrativa, en ejer-
cicio de una función pública que crea, reconoce, modi
fica, transmite, declara o extingue derechos y obliga
ciones. Es generalmente ejecutiva y se propone satis-
<acer el interés general". 
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Ahora bien, de los conceptos transcritos se sigue oue el a~ 

to administrativo viene :1 ser una especie del género 11 acto jurfdico" 

es decir, Que se trata de una manifestación externa de voluntad que -

crea, modifica, transmite, declara o extingue derechos y obligaciones. 

En el presente case, tal decisión unilateral provendr~ de una entidad 

paraestatal, en forma de reclasificación de riesgo o de modificación

de grado de riesgo. 

4.1.2.- LOS ELEMENTOS OE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN FORMA DE RECLA 
SlfIC~CION OE RIESGO O DE MODIF!CAC!ON DE GRADO DE RIESGO. -

Dentro de las relaciones jurldtcas provenientes de los rie.l_ 

gis de trabajo, Que se dan entre los patrones y el Instituto f.lextcano 

del seguro social, se dictan los actos administrativos en forma de --

(56) Fraga Gabino. Derecho Administrativo. Edit. Porrúa, S.A.Décima 
Octava Edición México 1982 p. 271. 

(57) Acosta Romero Miguel. Teorla General del Derecho Administrativo 
Eidt. Porrúa, S.A. 41 Edición. México 1981, p 248. 
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reclasificación de riesgo e de modificaci6o de grado de riesgo. Por

tante, tales actos administrativos estarán integrados de Jos tres -

tipos de elementos a Que hacen mención los Doctor~s Serra Rojas y -

Oelgadi ! lo Gutiérrez (58) a saoer: 

1.- Los elerr.entos subjetivos que se integran por: El sujeto

activo que viene a ser Ja unidad administrativa dependiente del In1 

tituto Mexicano del Seguro Social, que debe contar con competencia

~cra emitir actos iidiliinistrativos de tal naturaleza que afectarAn -

la esfera jurtdica de los administrados. Es precisamente en los ar-

tlculos 240 fracción XVI y 258 C fracción Vil. de la Ley del Seguro 

Social en donde se establece que serán los Delegados del lnstituto

(del Valle de México y Regionales), los competentes para ratificar, 

rectificar y cambiar la clasificación y el grado de nesgo de las -

empresas para efectos de la cobertura de las cuotas del seguro de -

riesgos de trabajo. 

El sujeto pasivo de la relación de supra a subordinación que 

se cometa será el patrón que tiene la obligación exclusiva de cu--

brir las prestaciones del Seguro rte Riesgos del Trabajo. 

2.- Los elementos objetivos de los actos administrativos d1s_ 

tados en forma de rec!asiflcaci6n de riesgo o de modificación de 

grado de riesgo, según los autores en cita son: 

(58) Serra Rojas Andrés. Derecho Mministrotlvo. 28'. Edición, Edit. 
Porrúa, México 1987 p. 260. También, Delgadi ! lo Guitérrez Luis
Humberto. Derecho Administrativo. Edit. Limusa México 19BB p.36 
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- El objeto. que se identifica como la materia o contenido del acto, 

el cual de acuerdo al derecho comlin debe ser cierto y juridicamen

te posible. En el presente caso, se puede hacer mención al objeto

de dos diversos tipos de acto aáninistrativo: 

1.- En el caso de la clasif;cación o reclasificación del

riesgo de una empresa, el objeto consistir~. en los términos del ar 

t!culo 83 de la Ley del Seguro Social en que una vez que se haya 

¡,romovido, por parte del Consejo Técnico del Instituto la revisión

de la clase de una actividad empresarial y que el cambio se dispon

ga a través de una disposición del Ejecutivo Federal (por lo gene-

ral, mediante tales disposiciones se modifica el Reglamento para la 

Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del -

Seguro de Riesgos de Trabajo), se haga del conocimiento de la empr.!'_ 

sa reclasificada, a fin de que ésta proceda a cotizar por cada uno

dr, sus trabajadores con aportaciones menores, si es que Ja acttvl-

dad pasó a una clase inferior; y con aportaciones, sl es que la ac

tividad pasó a una clase superior. En resúmen. el objeto de éste -

tipo de actos es aue el patrón pague de acuerdo a su clasificación

correcta de riesgo de trabajo. 

2.- En el ceso de una modificación de grado de riesgo.

el objeto del acto ser! el relativo a la rectificación del grado -

inferior al medie al grado medio, o de éste último al superior al

medio, también para que el patrón entere las cuotas obrero ,:·troni 

les en la cantidad correcta. 
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- El motivo, también l Iamado"presupuesto de hecho" o "causa", esU -

constituido por las circunstancias que la autoridad toma en cuenta 

para emitir el acto. En este caso también es necesario distinguir -

dos supuestos: 

1.- En el caso de la reclasificación del riesgo de una €!!! 

presa, el presupuesto de hecho consi stir.I en que al ! levar a cabo el 

Consejo Técnico le revisión de las clases oe riesgo, oyendo la opi-

nlón que al respecto sustenten el Comite Consultivo del Seguro de -

Riesgos de Trabajo.que estar.\ Integrado de ~anera tripartita y que -

el Ejecutivo Federal haya modificado mediante el decreto correspon

diente al Reglamento para la Claslf!cación de Empresas y Determina-

ción del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, una empr~ 

sa desarrolla la actividad empresarial que ha pasado de una clase -

a otra, dando lugar a que se le ccmuniaue la reclasificación para -

qu~ proceda e cat:zar por sus trabajadores. ¿n el Segt.oro de Riesgos -

·de Trabajo de acuerda a la prima que le corresponde a la actividad 

reclasificada. 

2.- En el caso de la modlflcacl6n je! grado de riesgo, 

el Presupuesto de hecho consistir.\ en que el oroc;edlo del producto -

del Indice de frecuencia por el pr"""'dio del índice de gravedad, mul 

tipl !cado por un mi! Ión de una empresa arroje un Indice de slniestr~ 

1 idad que de lugar al cambio del grado de riesgo de una empresa, 

bien de la inferior al medio al grada medio, o de éste último al gr~ 

do superior al medio. 
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- El fin, es el propósito que se persigue con la emisión del acto, -

Delgad!llo Guttérrez le denomina el "para que" de su emisión, que en 

materia administrativa siempre corresponde a la satisfacción del in-

terés públ leo (59 ) . 

Santoflmio (60) señala, en relación al fin del acto admi--

nistratlvo que el desv!o de poder se presenta en: 

"aquellos eventos en que la administración, utilizando 
sus poderes, actúa pretendiendo alcanzar un fin d!ver 
so al que en derecho correspondiere de manera generaT 
o a dicha autoridad en particular y que por ello, el
desv\o de poder constituye el ejercicio de las potes
tades administrativas con fines diferentes a los fija 
dos por el ordenamiento jur!dico". -

El propio autor ( 61) señala que el desv!o de poder se --

puede presentar: 

- Por Interés personal. Dentro de esta modal !dad se ubi

can todas aquellas actitudes desvlatorias de la finalidad del acto, 

Inspiradas en consideraciones pol!tlcas, ideológicas, religiosas, de 

amistad o enemistad, en actltu<1es ilegales o de desconocimiento tan

to de la ley, o de fraude a ésta, de favoreclmlento a terceros o a -

grupos determinados, todas éstas e-manadas de la autoridad que dicta 

el acto administrativo. 

(59 ) Oelgadillo Gutiérrez Luis Humberto. Op. Cit. p. 174. 

(60 ) 

(61 ) 

Santoflmio G. Jaime Orlando. Acto Ad~inistratlvo Procedimien
to, Eficacia y Validez. Ed. Instituto de Investigaciones Jur.!. 
dicas. UNAM. México, 1988. p. 190. 
lbidem. p. 192. 
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- Por interés administrativo diverso al señalado en el or

denamiento. En este evento, el funcionario desvla su actuación, no -

ya en fines de naturaleza personal, sino en interés de la 11iS1111 admi

nistración, pero desconociendo tanto los marcos teleológlcos genera-

les o los particulares, lo que hace que sus manifestaciones ae volun

tad plasmadas en !os actos adilinlstratlvos esten viciadas de un claro 

desvlo de poder. 

En resCunen, el propósito o fin que debe perseguir tanto la 

reclasificación de riesgo, como la modificación de grado de riesgo d3_ 

be ser la que señale la ley y siempre buscando la ;atisf3Cción del i!!_ 

terés público, de modo que los patrones enteren !as cuo:as obrero pa

tronales cotizando correctamente, el lo sin incurrir en desvlo de po-

der por un interés personal o por un interés administrativo diverso -

a! señalado en el ordenamiento. 

- Los elementos formales del acto administrativo según los 

doctores Serra Rojas y Delgadillo Gutiérrez son: 

- Que el procedimiento prescrito para la elaboración del 

acto, su expresión por escrito y su comunicación a los interesados, -

se efectúe de acuerdo al ordenamiento legal. Por tanto: 

- En materia de reclasificación de riesgo, deberá observa.!: 

se el procedimiento prescrito en el articulo 83 de la Ley del Seguro 
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Social. es decir que para el cambio de una actividad empresarial a -

otra, se haya considerado el Indice de frecuencia por el de gravedad 

de la totalidad de las empresas comprendidas en una actividad y que 

éste exceda durante cada uno de los tres años anteriores el grado -

mhlmo de la clase en que se encuentra y que por ello dicha activl-

dad pasó a la clase superior. También puede suceder que el producto 

del Indice de frecuencia por el de gravedad de la totalidad de las -

empresas comprendidas en una actividad sea inferior durante cada uno 

de los tres últimos años al grado mlnimo de la clase en la que se en. 

cuentre. y que por ello tal actividad deba pasar a la clase Inferior 

inmediata. A la vez, tales cambios de actividad empresarial de una 

clase a otra deber~n haberse efectuado a través de disposición del -

Ejecutivo Federal. 

- En cuanto a la modificación de grado de riesgo, se ha-

hrh considerado: ( 62 l 

1.- El Indice de frecuencia que es la probabilidad de que 

ocurra un siniestro en un dla laborable, el que se obtiene dividien

do entre el número de dlas de exposición al riesgo, el número de ca

ses de riesgo de trabajo terminados en el lapso que ;e analice, excet 

to los de recaldas y los de modificaciones a las valuaciones por in-

capacidad permanente; 

{62) cfr. Caurlillo Tom~s. Manual de Procedimientos Seguro Social 
e !NFONAVIT. Ed. PAC, S.A. DE C.V. México. 1988. p. 59. 
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2.- El Indice de gravedad que es el ti""'Pº perdido en pro

medio por riesgos de trabajo que se obtendr.!n dividiendo los dlas pe!_ 

dldos para el trabajo,<!ebido a Incapacidades tellporales, penianentes 

parciales o totales y defunciones entre el nlinero de casos de riesgo 

de trabajo ternlnados en el lapso que se analiza. 

3.- También se habr.! considerado el Indice de siniestra! 1-

dad que sera equivalente al promedio del producto del Ir.dice de fre-

cuencla por el Indice de gravedad, multiplicado por un millón. Lo a~ 

tertor puede representarse grM!camente de la siguiente manera: 

- Indice de frecuencia o IF • n 
~ 

S x 300 (Ix2Sx300) + (Dx25x300) 
- Indice de gravedad o IG • ~ + loo-

n 
S + (0.25x1) + (25xD) 

m 
- Indice de siniestra! idad o IS• ________ ( 1 000 000) 

H 

Significado de cada una de tas variables: 

n • nCnero de casos de riesgo de trabajo terminados. 
N • nl)mero de trabajadores promedio expuestos 3¡ riesgo. 
5 • Total de dlas subsidiados por Incapacidad temporal 
I • Suma de los porcentajes de las incapacidades pemanentes, parcl! 

les y totales. 
D • número de defunciones. ( 63 ) 

( 63 ) Ibidem. p. 61. 
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- En cuanto a la reclasificación de riesgo o IOOdlfícac!óo 

de grado de riesgo, la autoridad que e111ita tales actos, en los tén11.!_ 

nos del articulo 38 del Código Fiscal de la Federación, deberA plas

mar eo el texto por escrito: 

1. - la autoridad que lo emite; 

2.- La fuOO-taclón y motivación, as! COllO el objeto --

del acto; 

3.- La firma del func!011ar!o competente y el nombre o "O!!! 

bres de las personas a las que vaya dirigido. 

- El último aspecto fonMl de la reclaslf!cac16n de riesgo 

o de la modificación del grado de riesgo seré el relativo a su noti

ficación, la que deberé practicarse en los términos de los articulas 

134 y 137 del Código Fiscal de la Federación, cuyas disposiciones -

son supletorias de la Ley del Seguro Social. según lo dispone el ar

ticulo lo. del Reglamento del Articulo 274 de la ley del Seguro So-

eta!. es decir: 

- La nottf!caci6n debe efectuarse personalmente; 

- El notiflcador deberA constituirse en el d!lllliclllo del 

interesado y si no lo local iza_ le dejarA cítatorio para que se le ei 

pere a hora fija del d!a hfü!l siguiente; 

- En caso de no atenderse el c!tatorio, en la hora y dla 

seM!ados, la diligencia de not!ficacl6n se entender~ con quien se -
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encuentre en el domicilio o en su defecto aJ1 un vecino. pero si éstos 

últimos se negasen a recibir la notificación, ésta se puede efectuar 

por instructivo que se fijar~ en lugar visible del domicilio, debien

do el notificador asentar razón de tal circunstancia para dar cuenta 

a sus superiores jer&rquicos. Cabe seftalar que la notificación por -

instructivo no se encontraba prevista en el Código Fiscal de la Fede

ración y fué Introducida por refonna al segunda p.!rrafo del articulo 

137 del ordenamiento legal en cita, publicada en la Hiscelanea Fiscal 

del 28 de dlcle~.bre de 1989. 

Los anteriores son los elementos del acto a1mini stratl vo, 

referidos a los casos particulares a estudio como so.o la reclasifica

ción de riesgo o la modificación de grado de riesgo, los cuales pue-

den ser objeto de impugnación por parte del patrón que se vea afecta

do por ellos en su ~sfera jur!dica, el cual, en ejercicio de su gara~ 

tia de audiencia, puede desarrollar la secuela de defensas que en se

guida se analizar&n. 

4.2.- LA SECUELA DE LAS DEFEllSAS OPONIBLES POR EL P.\RTICULAR EN CON-
TRA DE LA RECLAS!FlCAC!Oll DE RIESGO O DE LA ~lF!CACIOtl DE GRA 
00 DE RlESGO. -

La protección jurldica de los patrones es una manifestación 

de la protección jurldica que el derecho adll\nistratlvo establece pa

ra el administrado. 

En efecto, la Administración Pública y los Administrados -

mantienen relaciones jurldicas en las que la ¡:rim<:ra desarrolla su --
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octividad, la que material iza en forma de actos, hechos o contratos, 

es decir, que expresa su voluntad unilateral o bilateralmente, prod.!!_ 

ciendo los efectos jur!dicos propios de la mencionada relación jur!

dica en 1 a que el deber de uno lmpl ica el derecho de otro y vicever

sa. Oroml ( 64) define a la relación jur!dica como: 

"aquella que se da entre dos sujetos de derecho cuando 
la situación de poder en que se encuentra uno de ellos
se corresponde necesariamente con una situación actual i 
zada de deber de otro". -

Ahora bien, la situación jur!dica difiere de la relación 

jur!dica porque en la primera se habla de la ubicación o disposición 

jur!dlca que el Legislador establece en beneficio de un sujeto, mie!!_ 

tras que en la segunda, es decir en la relación jur!dica se encuen-

tran dos sujetos, uno activo y otro pasivo, uno acreedor y otro deu

dor de algún tipo de obl lgaciOn. 

Por lo anterior, al hacer mención a la situación jur!di

ca de un administrado se esta haciendo mención a la protección esta-

blecida por el orden jur!dico en favor de los individuos. La situa

ción jur!dica se manifiesta con la existencia de un derecho subjeti

vo que a su vez consta de dos elementos: 

- Una norma jur!dica que predetermina la conducta que d.§. 

be observar la Administración PQbl ica; y 

- Que tal conducto sea debida a un individuo determinado 

en situación de exclusividad. Por ello quien es titular del derecho 

(64) Oromi José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. Ed. 

Astrea Bs. As 1983 p. •20 
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subjetivo se encuentra legitimado por un interés legitimo para impug

nar el acto a<lmlnistrativo que le lesione, bien ante la propia Admi-

nistración Pública, bien ante el Poder Judici1l. 

En la presente investigación, los patrones, quienes tienen 

la obl lgación de cubrir las cuotas que generan las relaciones labora

los que tienen con sus trabajadores por concepto de seguros de Ries

go de Trabajo, e inclusive los capitales constitutivos que se finquen 

a su cargo, son los que cuentan con el derecho ~·Jbje~ivo que genera su 

Interés legitimo, para impugar ante la Administración Pública (por -

medio de rec•Jrsos administrativo o del juicio Contencioso Administra

tivo) o ante el Poder Judicial, la legalidad de la reclasificación de 

riesgo o de la modificación de grado de riesgo oue establezr.a en un -

acto administrativo la cielegacllll' del Distrito Federal o la Delegación 

Reglona l.En seguida me ocuparé del ejercicio de tales defensas lega-

les por parte 1e los patrones. 

4.2.1.- LOS RECURSOS ADMl!llSTRATIVOS. CONCEPTO. 

Fraga . 65) los define co!'10: 

"medios legales de que dispone el particular, afectado 
en sus derechos o intereses por un ~cto adi.linistrati
vo determinado, para objetener eo los términos lega-
les de la autoridad administrativa, una revisión de -
su propio acto, a fin de que 'dicha autoridad lo revo
que. lo anule o lo reforme, en casG de encontrar coon
probada la ileglmldad o Inoportunidad oel mismo". 

( 65) Fraga Gabino. op. cit. p. 353. 
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Por su parte, Dromi ' 66) da dos definiciones de ésta de-

fensa legal, al señalar: 

"En sentido amplio: Es un remedio de protección jurldica 
al alcance del administrado para impugar actos y hechos 
adllinistrativos que lo afectan; para la defensa de sus
derecllos respecto de la Administración POblica". 

"En sentido restringido: El recurso administrativo es un 
rellledio adillinistrativo especifico que versa sobre la 
reclamación y la denuncia, por el que se atacan solamen 
te actos administrativos y se difienden derechos subje:
ttvos o intereses legitimas". 

lle lo señalado, se sigue que un recurso administrativo 

conslstirA en una pretensión deducida ante un órgano administrativo 

por quien estA legitimado para ello, con el fin de obtener la revo-

caclón sustitución o modificación del acto administrativo que le afe.<:_ 

ta su esfera jurldica. El lo en caso de que se estime fundada su ins

tancia, pue' en caso de ser inoperantes sus agravios, la autoridad -

Que le resuelve confirmará tal acto impugnado. 

4.2.2.- EL RECURSO DE INCONFORMIDAD Y SUS ELEMENTOS. 

En contra de la reclasificación de riesgo o de la modifi

cación de grado de riesgo de una empresa, es oponible el recurso ad

ministrativo de inconformidad, que se encuentra previsto en el arti

culo 274 de la Ley del Seguro '>acial. Para explicar esta instancia -

utilizare la ~todologla con la que Fraga ( 67) delimita los elemen-

tos de todo recurso administr•tivo. En efecto, dicho autor señala --

( 66 i Dromi José Roberto. Instituciones de Derecho Administrativo. -
Ed. As\.red, Bs. As. 1933. p. 515. 

( 67 ) Fraga Gabino op. c1 t. p. 363 
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que son elementos escenciales: 

1 .- Una Ley que establezca el recurso. En el presente ca

so, la Ley que establece el recurso es la del Seguro Social, en su -

articulo 274. Adem~s. existen el Reglamento del Articulo 274 de la -

Ley del Seguro Social, que fuerá públlcado en el Diario Oficial de -

la Federación el 3 de agosto de 1979. 

2.- Un acto administrativo que será materia del recurso -

en la presente investigación, tal acto revestirá la 'ama de recla-

s!flcación de riesgo o de modificación de grado de riesgo. 

3.- Una autoridad administrativa ante qe!en deba promoverse 

el recurso, quien debe resolverlo. Según el articulo 258 e de la -

Ley del Seguro Social los delegados del Instituto. quienes recibirán 

los escritos de inconfonnidad y los turnarán al Corsejo Consultivo -

Delegacional con los antecedentes y documentos del caso. para su re

solución (fracción V del numeral en tita). 

4.- La afectación de un derecho o un Interés jur1dico del 

recurrente. La reclasificación de riesgo o la modificación de grado 

de riesgo deberán impl !car la afectación de un derecro subjetivo -

del patrón o interés jurldico que le legitimará P'"ª interponer el -

recurso de inconformidad. 

5.- La obligación de dictar resolución er cuanto d fondo 

si el recurso es presentado en tiempo y fonna, existe la obligacl6n

de la autoridad de resolver el fondo en un plazo r;zonablemente bre-



121 

ve, que según la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de cuatro 

meses. Sl en tal plazo no se resuelve el fondo, se habrá configurado 

una negativa fi¡;ta, que implica que, sin que la autoridad expresame!! 

te haya dictado resolución, se entenderá que se ha resuelto en fonna 

desfavorable a los intereses del particular. 

El propio Fraga (&S ) se;ala que Jos elementos de la nat~ 

raleza de los recursos son: 

1. - El plazo para la interposición del recurso.- En mat! 

ria del recurso de inconfonnldad, el articulo 274 de Ja Ley del Seg.!!; 

ro Social y el articulo 4o. del Reglamento del Articulo 274 de la -

Ley del Seguro Social se~alan que la instancia se interpondrá preci

samente dentro de los quince dlas hábiles siguieotes a la fecha ~n -

que 'urta efectos la notificación del acto definitivo que se impugne. 

2.- Fonnalidades.- En el articulo 3o. del Reglamento en 

cita indica que el escrito en que se interponga el recurso de incon

formidad no se sujetará a formalidad alguna, salvo el cumplimiento -

de los siguientes requisitos: 

- El nombre y domici 1 io del recurrente, su número de re-

gistro patronal o de la cédula de inscripción del asegurado. 

La mención oe la autoridad de la que emane el acto re-

clamado y la Identificación de éste último. 

( 68 ) Ibidem. p. 357. 



122 

- Una exposición de hechos y conceptos de anulación que se 

enderecen en contra del acto que se reclame. 

- Una relación de las pruebas que se pretendan ofrecer pa

ra justificar los hechos en que se •poye el recurso. 

Cabe senalar que si se presenta un escrito irregular, el -

Consejo Consultivo puede requerir al Inconforme para que lo aclare en 

un plazo de cinco dias. 

- lmprocedencla del recurso. Ya se indicó anteriormente -

que el Código Fiscal de la Federación es <Je apl icac!On supletoria en 

materia de recursos de Inconformidad según el articulo lo. del Regla

mento del Articulo 274 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, en -

el articulo 124 del Código Tributario Federal se señalan las causales 

de improcedencia del recurso de Inconformidad, que impedir6n que se -

dicte resolución en cuanto al fondo cuando: 

1.- tlo se afecten los Intereses jur!dicos del recurrente. 

2.- Se trate de resoluciones dictadas en di versos recur-

sos de inconformidad o en cumpl !miento de éstas o de sentencias. 

3.- Hayan sido impugnados los actos administrativos ante 

el Tribunal Fiscal de la Federación. 

4.- Cuando se haya consentido la reclasificación de ries

go o la modificacilin de grado de riesgo, por no haberse interpuesto 
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oportunamente la inconformidad. 

5. - Cuando no se amplie el recurso de inconformidad o en -

la ampliación no se exprese agravio alguno; y 

6.- Si la reclasificación de riesgo o la modificación de -

grado de riesgo. son revocados por la autoridad administrativa. 

- Resolución. La resolución Que resuelva el recurso, para 

ser legal, deberé ocuparse de todos y cada uno de los agravios y de -

la valoración de las pruebas aportadas oportunamente. según el art!C!l 

lo 22 del Reglamento del Articulo 274 de la Ley del Seguro Social y -

el sentido en Que puede dictarse, según el articulo 133 del Código -

Fiscal de la Federación puede ordenar: 

1.- Desechar la inconformidad por no estar ajustada a deri 

cho su promoción; o sobreseerlo, cuando se presente una de las causa

les de improcedencia listadas en el Inciso anterior. tl6tese Que en -

este caso la autoridad no resuelve en cuanto al fondo, pero si da por 

concluido el procedimiento de Impugnación. 

2.- Mandar reponer el procedimiento administrativo que no 

se haya ajustado a derecho; 

3.- Dejar sin efectos el acto impugnado; y 

4.- Confirmar el acto impugnado. 

Es obvio, que 
0

si se desecha el recurso, se le sobresee. -
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o se confirma I-: reclasificación de riesgo o la rr.adificación de grado 

de riesgo, se seguir~ afectando la esfera jurldica del inconforme, -

dando con ello lugar a que se interponga el contencioso administrati

vo. 

4.3.- EL JUICIO CONTENCIOSO AOMlHISTRATJVO. 

SegGn Oroml ( 69 ) , si el recurso aanlnistrativo no prospe

ra, la protección de los administrados tendrá lugar en vla jurisdlc-

cional a través del control judicial de la administración Que config.!!_ 

ra el denominado "contencioso administrati vo 11
• 

El propio autor sena la que este control judicial se real i

za respecto de actos, h•chos administrativos, reglamentos y contratos 

de la administración, es declr, cuando la actividad de los órganos e~ 

tatales, en ejercicio de la función ad~inistrat1va haya afectado los 

derechos subjetivos o los Intereses legitimas de los particulares. C~ 

be señalar que en México, los reglamentos en sl. no pueden ser Impug

nados mediante el contencioso administrativo, pues en su contra debe

rA Interponerse el juicio de amparo. 

Tambl~n es de destacarse que los actos administrativos en 

forma de reclasificación de riesgo y de mo~ificactón de grado de rie~ 

go, por estar fundados en una Ley Federal como es la del Seguro So--

clal, es de la competen~ia del Contencioso Administrativo Federal, -

que se encuentra regulado en el Titulo V! del Código Fí sea! de la Fe-

( 69) Oromi José Roberto. Op. Cit. p. 358. 
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deración. Para una mejor comprensión del tema, en seguida desarro--

liaré la metodolog!a propuesta por GonzAlez Pérez, que divide al prg 

cedlmlento contenciosa administrativo en: 

1.- Iniciación.- Según el mencionado autor, el pracedi·-

mlento de referencia inicia con la denanda, que es el acta por el -

que se pide al Organo Jurisdiccional que Inicie un proceso sabre una 

pretensión. (70 ) 

La demanda del>€ reunir los siguientes requisitos: 

- Requisitos Subjetl vos: 

a). Oel Organo Jurisdiccional. La instancia debe diri

girse al Tribunal i'iscal de la Federación. 

b). Referentes a las partes. La demanda deber~ indicar 

el nombre y dorniel l io del demandante; Ja autoridad o autoridades de

mandadas; el nombre del tercero Interesado si la hay (articulas 208 

y 209 del Código Fiscal de fa Federación). 

- Requisitos Objetivos: 

a). Referentes al acta. Debe presentarse el acuerdo·· 

dictado por el Consejo Consultivo que haya resuelto el recurso de i!). 

conformidad, mediante el cual se confirme al acto adm!nístrativo en 

forna de reclasificación de riesgo o de modificación de grado de --

riesgo, as! coma la constancia de su notificación. 

1 70) GonzAlez Pérez Jesús. Derecho Procesal Administrativa Mexica-
no. Ed. Porrúa, S.A. México, 1938. p. 664 y SS. 
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b). Referentes a 1 a pretensión. En 1 a demanda deber.In -

expresarse los hechos, y los conceptos de anulación en que se funde -

la pretensión, además de anexarse las pruebas con las que se pretenda 

acreditar tales hechos. 

c). Requisitos de la actividad: 

- De lugar. La demanda se presentar.\ directamente en el 

lugar en que tenga su sede la Sala correspondiente, o ;ior correo cer

tificado en los supuestos previstos en el articula 207 del Código Fi~ 

cal de la Federación. 

- De t!em;io. La instancia se presentar.\ en el plazo de 

cuarenta y cinco d!as Mbi les siguientes a aquél en que surte sus e-

fectos la notificación del -acuerdo confinnatorio de ia reclasifica--

ción de riesgo o de la modificación de grado de riesgo. 

- De fonne. La demanda se presentar.! con todos y cada 

uno de los requisitos de los artlculos 208 y 209 del Código Fiscal de 

1 a Federación. 

2. - Oesarro! lo. El desarrollo del procedimiento contencl.Q_ 

so administrativo implica que la demanda ha sido admitida y que se -

han corrido los traslados de ley a les autoridades demandadas. A! 

igual que la demanda, la contestación deberá reunir los siguientes 

requisitos: 

- Requisitos subjetivos: 

a). Referentes al Organo Jurisdiccional. La :entesta--
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~ión de demanda deberá presentarse ante la Sala que haya emplazado a 

juicio, aOn cuando no sea competente, pues en todo caso se puede pla_!! 

tear el Incidente de previo y especial pronunciamiento, de incompete_!! 

cia por territorio, en los ténnlnos del art!cuio 217 fracción 1, y -

del 218 del Código Fiscal de 1 a Federación. 

b). Referentes a las partes. Estarfo legitimados para -

contestar la demanda la autoridad que haya dictado el act~ y el Titu

lar de la Dependencia o entidad de la que ésta dependa, as! como los 

terceros y coadyuvantes. 

- Requisitos objetivos. Según el articulo 213 del Código 

Fiscal de la Federación, en la contestación de demanda deberá expre-

sarse: los incidentes de previo y especial pronunciamiento; las caus2_ 

les de Improcedencia que puedan dar lugar al sobreselmlnto del jui--

cio; la referencia concreta a cada uno de los hechos que el demandan

te le impute concretamente, afinnAndolos o negAndolos o ~anifestandc 

que los desconoce, por no ser propios; 1 os argumentos con 1 os que se 

demuestre la ineficacia de los agravios; las pruebas que se ofrezcan 

y el nombre y dorniel 1 io del coadyuvante si lo hay. 

- Requisitos de la actividad: 

- De lugar. La contestación de demanda se presentará ª!! 

te la Sala del conocimiento. 

- De tiempo. El plazc oar; formular la contestación de 

demanda es también de cuarenta y cinco d!as hábiles siguientes a a-

qué! en que haya surtido sus efectos la notificación del emplazamie.!! 
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to a juicio. 

- De forma. La contestación se referi ra a todos y cada 

uno de los aspectos de la demanda y a ella s2 adjuntar~n los dOClN!le_!! 

tos anexos como pueden ser: las copias del oficio de contestaci6n PE. 

ra los traslados, el documento, si es necesario, con el que se acre

dite 1 a representación de 1 a autoridad; el cuestionario que debe -

desahogar el perito; el interrogatorio para los testigcs; y las pru! 

bas documentales que se ofrezcan. 

Es de destacar que durante el d"sarrollo del procedimien

to se puede ampliar la demanda si se está imougnando una negativa -

ficta o si la autoridad exhibe documentos que desconozca el particu

lar. En tal caso, se emplazar~ a la parte actora para que amplie la 

demanda, corriéndosele los traslados de ley con las copias slmpies -

exhibidas del oficio de contestac!On y documentos anexos. La ampli.! 

ciOn deberá producirse también en el plozo de cuarenta y cinco d!as 

Mbtles y Ja contestación a Ja ampliación de demanda la producir~ la 

autoridad demandada en el mis~o plazo. 

Las pruebas deberán exhibirlas tanto la actora COITO la d! 

mandada conjuntamente con sus rnstanctas de demanda y de contesta--

ctón, pues st no lo hacen se tendr~n por no ofrecidas, a menos de -

que el particular haya solicitado previo al juicio Que la autoridad 

demandada le expida coptas certificadas de algGn docu1nEnto, caso en 

el cual se requerir~ a la autoridad que tenga en su ;>ode!"' los doc11-

mentos para que los exhiba en un plazo razonable. ba;o el apercibi--
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miento de que de no hacerlo, se tendrAn por presuntivamente ciertos -

Jos hechos que con tales constancias se pretendan acreditar. Cabe 

destacar que en el juicio de anulación son admisibles todo tipo de 

pruebas con excepción de Ja confesional a cargo de las autoridades d! 

mandadas, conforme al articulo 233 del Código Fiscal de la Federación. 

3.- Tel'lftinación del procedimiento. El procedirr.iento cante!!_ 

cioso administrativo puede tenninar de dos formas: 

a). Terminación normal.- En este caso, el proceso termina 

mediante una sentencia que es la resolución del Organo Jurisdiccional 

que decide Ja cuestión de fondo, mediante Ja cual se confirmar! o se 

anuJarA el acuerdo que a su vez ha confirmado Ja validez del auto ad

ministrativo en forma de reclasificación de riesgo o de modificación 

de grado de riesgo . 

- Procedimiento de Ja sentencia.- Deliberación y votación. 

el Magistrado Instructor tiene Ja obligación de formular el proyecto

de sentencia dentro del plazo de treinta d!as siguientes al cierre de 

instrucción. Formulado el proyecto, se deliberar! y votar&, pud!endo

estar pronunciada la sentencia por unanimidad o por mayor!a de votos. 

b).- Tenninaclón anonnal.- El procedimiento contencioso -

administrativo puede tener una conclusión anormal en Ja que no se re

suelva en C!JO'rto al fondo de acuerde a Jo siguiente: 

- Por actividad de las partes: (del demandante) por des!J_ 

timiento (de la demandada) por allanamiento o satisfacción extraproc! 

sal de Ja pretensión. 
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- Terminación por hechos que il!lPidan la continuación del -

proceso. Se presentan en dos supuestos: Por extinción de las partes, -

como es el caso en que fallece el demandante durante juicio y su preteL! 

sl6n es intranSJ11islble o si su muerte deja sin materia el proceso; 1:"!'! 
blén puede terminar el procedimiento si se presenta una reforma legis

latlv• que le prive de su razón de ser. 

- Efectos de la sentencia. La sentencia del contencioso ad

ministrativo y su eficacia jurldica federal 5e desen•uelve en dos di-

recclones: 

a).- Efectos declarativos. De cosa juzgada. Esto implica -

que ningún otro órgano jurisdiccional podra dictar una sentencia sobre 

el mismo asunto, es decir, que una vez firme la sentencia. no puede -

plantearse de nueva cuenta h pretensión sobre el mismo acto, siendo -

necesario que la sentencia cuente con dos requisitos: Que decida sobre 

el fondo del asunto; y que sea finne, es decir que ¡a no sea admisible 

recurso algímo en su contra. 

b).- Efectos ejecutivos. Al respecto, cabe sel!alar la auseL! 

cla de regulación de Jos procedimientos de ejecución oe Ja sentencia -

del contencioso administrativo, si bien, por lógica puede hablarse de

dos distintos casos: 

- Efectos ejecutivos para la autoridad. Antes de Ja ejecu-

ciOn forzosa, debe darse oportunidad al órgano administrativo al que -

corresponde el cumplimieto de la sentencia, para oue adopte las medi--
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das necesarias para que el fallo se lleve a efecto. Al respecto, el -

articulo 239 fracción 111. p~rrafo segundo, senala que si la sentencia 

obliga a la autoridad a real Izar un detenninado acto o iniciar un pro

cedimiento, debera cumplirse en un plazo de cuatro meses. 

En caso de ejecución forzosa, es apl !cable la Jurispruden-

cia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que seMala: 

"Cuando la autoridad administrativa sea omisa o se niegue 
a cumplir con el fallo favorable al administra~o. este
debe acudir al juicio de amparo. a fin de que a través
de éste últioo, se imponga imperativamente la sentencia 
del propio Tribunal". 

- Efectos Ejecutivos para el particular. SI el particular -

obtiene un fa! lo desfavorable del tribunal Fiscal de la Federación y

no acude oportunamente al juicio de amparo directo o indirecto, según 

el caso, una vez que ha causado estado la sentencia, la autoridad ad

ministrativa puede proceder a la ejecución del acto administrativo -

confinnado. 

c) .- Efectos Jurldico-materiales de la sentencia. Estos --

pueden ser: 

- Efectos directos consistentes en la anulación del acto.-

el que deja de tener existencia para el mundo jur!dico. También puede

darse el caso de que la anulación del acto sea para detenninados efes_ 

tos. En tal caso, se crearAn o modificarAn las relaciones jurldicas. 

- Efectos indirectos. Cuando la sentencia reconoce la val.!. 

dez de la resolución impugnada en los ténninos del art!culo 239 frac-

clón I del Código Fiscal de la Federación, porque el Tribunal haya --
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estimado que tal acto se ajusta al ordenamiento jur!dico. se presenta

rA un efecto indirecto consistente en que las relaciones jur!dicas elll!!. 

nadas del acto administrativo c011batido adquierAn firmeza. Esto desde-

luego darA lugar a que el particular pueda interponer la última insta!!_ 

c!a de que dispone como lo es el juicio de amparo. 

4.4.- EL JUICIO CE AMPARO IHOIRECTO Y OlRECTO OPONIBLES A UN FALLO OES 
FAVORABLE DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEOERACION, POR PARTE Da --= 
PARTICULAR Y EL RECURSO DE REVISION OPONIBLE POR PARTE DEL IHSTI 
TUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. -

De manera introductoria, quiero mencionar que la referencia 

que haré al juicio de amparo, no pretende ser exhaustiva, pues es un -

tema con el que se puede hacer varios tratados. Por el contrario, mi · 

intención es únicamente describir brev"""'nte la última instancia con-' 

que cuenta un patrón afectado en su esfera jur!dic• por la sentencia -

del Tribunal Fiscal de la Federación, que a su vez ha confirmado la -· 

validez de un acuerdo que en su momento confirmó, al resolverse el re

curso de inconformidad, un acto administrativo dictado en forma de re

clasificación de riesgo o modificación de grado de riesgo. De la misma 

manera, tamblM haré referencia al recurso de revisión oponible por par 

te de las autoridades demandadas en el contencioso administrativo a !a 

sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación en la que se haya anul! 

do el acuerdo confirmatorio de Ja reclasificación de riesgo o de la ~ 

d!ficac!ón de grado de riesgo_ 

4.4.1.- EL AMPARO INDIRECTO O BJ-IHSTAHCIAL OPONIBLE A UH FALLO DEL -
TRIBUNAL FISCAL OE LA FEDERAC!ON QUE OA POR CONCLU!OO EL JUI
CIO SIN RESOLVER EL FONDO. 

Al igual que en el juicio contencioso administrativo, utl-
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1 izar~ para tratar este último inciso de la tesis, la metodologla -· 

propuesta por Gonzaléz Pérez ( 71 ) y por Serrano Robles (72 ), 2 

fin de hacer m~s comprensible el desarrollo del teiM. As! U!!neoos 

que son requisitos del juicio que se comenta: 

- Requisitos subjetivas: 

1.- Referentes al órgano jurisdlccianal: 

a).- Jurisdicción. El primer requisito del ampara indire.f_ 

to es que el órgano jurlsdlcctonal ante el que se formula la preten

sión, teng2 jurisdicción para conocer de la cuestión planteada, es -

d~cir que se trate de una controversia Que se suscite por actos de la 

autoridad que violen garantias individuales. porque: 

- El acto provenga de autoridad federal vulnerando o res-

tringiendo la soberania de Jos Estados en perjuicio del gubernedo; 

- Porque el ac'Co provenga de autoridades estatales con -

invasión de la esfera federal en perjuicio de un g~bernadc; o porque 

el acto Yiole garantlas individuales. 

De acuerdo a la secuencia de ésta inYestigación, se ha --

llegado al punto en el que el Instituto Mexicano del Seguro Social,

ª través de una Delegación del Distrito Federal o Regional ha emitl-

do un acto administrativo en forma de reclasificación de riesgo o de 

modificación de grado de riesgo de una empresa. Ante esto, el patrón 

ha interpuesto las defensas leg•les que el ordenamiento jur!dico ha

establecldo para su tutela: inicialmente, el recurso de inconfcmi-· 

(71) Gonz51ez Pérez Jesús. Op. Cit. p. 675 
(72) Serrano Robles Arturo. El Juicio de Arriparo en General y la¡ Par 

cfcutarfdades del Amparo Adm?nlstrat1vo El Hanua1 del Juieio de 
Amparo de la Soprema Corte de Justicta de la Naci6n. Ed. Theml~ 
Mé><ico, 1988 p. 83 "· 
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sin resolverse en cuanto al fondo. bien porque se haya desechado la -

demanda y confirmado el desechamiento, al resolverse el recurso de -

recla11aci6ni o bien, porque se haya sobreseldo el juicio por una cau

sal de Improcedencia. Consecuentemente, el aoooaro indirecto versara -

sobre la jurisdicción ejercida para conocer de una controversia de -

violación de garant!as individuales. 

b.- C0!11petencia. La competencia para conocer del amparo -

Indirecto ad1!1inlstratlvo corresponde al Juez de Distrito, en los té~ 

rnlsno del articulo 114 frecclón 11 de la Ley d~ Amparo. La jurlsdic

cí6n se ejerce respecto de actos del órgano contencioso administrat.!_ 

vo que dictó la resolución reclamada por razón 1e territorio. 

2.- Referentes a las partes: 

a).- Capacidad procesal. Es requisito para la aómisib!l! 

dad de la demanda Que el quejoso tenga capacidad procesal, sl bien -

la Ley de ~mparo contiene normas especiales para reconc~er al meoo~ 

de edad, capacidad para pedir el amparo, sin la intervención de su -

legitime representante, cuando ~ste se halle ausente o impedido, ca

so en el cual el Juez le oesignar~ representante. 

b).- Legitimación .• Puede ser activa y la tiene aQuél a -

quien perjudique el acto c~nfirmatorlo del desechamiento de la dem<_!! 

da de anulación o del sobreseimiento del juicio. Lo anterior por -

disposición expresa del articulo 4o. de la Ley de la materia. 
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Tendr6 legitlmac!On pasiva el órgano jurisdiccional que ha

ya dictado el sobreseimiento del juicio o confirm.ldo el auto desechatE_ 

rlo de la demanda, que viene a ser la autoridad responsable. es ~Ir, 

el Tribunal Fiscal de la Federación. 

También estar6n legitimados en los términos del articulo -

So. de la Ley en cita el tercero perjudicado y el Ministerio Público -

Federal. 

- Requisitos objetivos: 

1.- Actos impugnables: lo ser6n las resoluciones que dan -

por concluido el contencioso administrativo, sin resolver el fondo, -

consistentes en la interlocutoria dictada al resolver el recurso de r~ 

clamaclOn interouesto en contra del auto desechatorio de la de¡¡>.anda; o 

de la Interlocutoria por la que se haya sobreseído el juico en base a 

una causal de improcedenci>., olante,da a petlclOn de parte. o o? cfl-

clo, por parte del Tribunal Fiscal. 

2.- El acto impugnable, ademas deber6 ser definitivo; no d! 

be haberse consumado de modo Irreparable y no debe estar consentido. 

- Requisitos de la actividad: 

1.- De lugar. Los actos que Integran el proceso de amparo 

indirecto deben realizarse en el local que tenga el Juzgado de Distri

to competente por raz6n de territorio. 

2.- De tiempo. El amparo debe promoverse dentro de los --

quince dlas siguientes a la notlflcacl6n de la sentencia confirmato-

ria del desechamiento o de aquella por la que se haya sobreseldo el --
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juicio de anulación. 

La tenninaci6n del ...,.o indirecto.- Al igual que en el -

juicio de 1nulac10n, el ampM9 irdlrecto tiene temlnaclOn nol'llal y -

anormal, de acuerdo a lo sigtJier.te: 

- Terminacl6n no1911. Se decide la controversia lledtante 

una ejecutoria o sentencia, en la que se decide acerca de la conforwJ. 

dad o disconformidad de la pretensión del quejoso con el ordenamiento 

jur!dico y en base a el lo se concederA o se negar~ el Amparo y Protes_ 

ción de la Justicia de la UnlOn a ~ste. 

- Terminación anoNlal del procese. El proceso bi-instan-

clal puede terminar por actividad unilateral de las partes, es decir: 

por parte del demandante, por renuncia o desistimiento y por parte -

de la responsable, por allanamiento a las pretensiones de la quejosa. 

Efectos de las -ejecutorias de los Juzgados de Distrito. -

Cuando el Juzgado de Distrito resuelve en cuanto al fondo, el sentido 

de su ej ecutorl a puede ser: 

- Oesestl .. torla. En tal caso, el Juez del conoclllllento -

considera que la sentencia confi""'toria del auto desechatorlo de la 

demanda-de anulaclOn o la que dicta el sobresel11lento del juicio con

tencioso administrativo estl dictada confome al ordenamiento jurldi

co y por ello no se concede el .t.paro y ProtecclOn de lt Justicia de 

la Uni6n al quejoso. 

- Estimatoria. SI las sentencias Interlocutorias no fue

ron dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federaci6n conforme al or-
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dena111lento jurldico, se conceder~ el "11paro y Protección de la Justi

cia de la Unilln, al quejoso para el efecto de que se reponga el pro<:~ 

dimlento y se dicte sentencia en cuanto al fondo. 

El Recurso de Revisión. Mediante él se puede Impugnar las 

ejecutorias de los Juzgados de Distrito que nieguen el Amparo a los -

quejosos. Se puede surtir la competencia de la SuprellO Corte de Jus

ticia de la Nación, por razón de cuantla o que el asunto sea de i11por 

tanela y trascendencia para los intereses de la Nación; y la compete_!! 

cia de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

El recurso debe inter¡xmerse por conducto del Juez de Dis

trito que haya dictado la ejecutoria impugnada, la que remitir~ el 

expediente a la Suprema Corte o al Colegiado de Circuito P•ra que co

nozcan del asunto. 

Cabe señalar que el recurso debe ser interpuesto en el pl2_ 

zo de diez dlas contados al dla siguiente de la notificación de la -

ejecutoria que niegue el Amparo y Protección de la Justicia de la --

Unión del Juzgado de Distrito. 

Posteriormente, y siguiendo el procedimiento del juicio de 

amparo directo se dictar~ la resolución, la que puede variar, según -

el supuesto: 

- Puede ordenar que se admita el Amparo Indirecto, si la -

resolución del Juez de Distrito se dictó en el sentido de desechar o 

tener por no interpuesta la demanda. 

- Puede revocar la resolución del Juez de Distrito que ha

ya sobreseldo el M!paro Indirecto, para el efecto de que se estudie -
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el fondo del asunto; y 

- Si el recurso se interpuso contra una sentencia definit_l_ 

va, la sentencia revocar~ la recurrida y acordar~ reponer el procedi

miento, si se hubiesen violado normas esenciales del procedimiento. 

En este caso los efectos de la ejecutoria dictada en la revisión son 

para el Tribunal Fiscal de la Federación que haya desechado la deman

da o sobreseldo el juicio. 

4.4.2.- EL AMPARO DIRECTO O UHl-INSTANCIAL OPOHISLE A Ull FALLO DEL 
TRIBUl!AL FISCAL DE LA FEDERACIOll QUE DA PCil COHCLUIOO EL JUI
CIO RESOLVIENDO EL FONDO. 

Cuando el amparo se promueve para obtener la proteccióo -

frente a una resolución dictada por un Tribunal de lo Contencioso Ad

ministrativo, como lo es el Tribunal Fiscal de la Feaerac!ón, la ins-

tanela es un medio de Impugnación de una resolución procesal, es de-

cir, se trata de un proceso que tiende a la depuración de un proceso 

diverso. , 73 ) 

Los requisitos procesales del amparo directo: 

1.- Referentes al Organo Jurisdiccional.- La competencia

para conocer de los amparos directos promovidos en contra de sente~ 

cias dictadas por el Tribunal Fiscal de la Federación corresponde -

tanto a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Hación 

en razón de cuantla o de que el asunto sea de importancia y trascen

dencia (artlculos 3• Bis de la Ley de Amparo y 25 fracción 111 de !a 

Ley OrgAnica del Poder Judicial de la Federación; y a los Tribunales 

Colegiados de Circuito, según lo ordenan los articulas 7• Bis y 25 -

fracciones 111 y XIV de la Ley OrgAnlca del Poder Judicial de la Fed! 

ración. 

( 73 ) Ibídem. p. 769. 
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2.- Referentes a las partes. Legitimación. 

- Legitimación activa.- El amparo, como proceso de protec

ción de los derechos fundamentales y garantlas constitucionales, Ím-

pl !ca que sólo puede ser interpuesto por el gobernado que haya sufri

do violación de garant!as y no a la Administración Públlca, la que d! 

berA interponer el recurso de revisión, según describir& en el último 

Inciso de esta tesis. Por tanto, serA demandante el agraviado o agr.!'_ 

viadas y estarA legitimado aquél que lo haya estado en el juicio con

tencioso administrativo en el que se haya dictado la sentencia mate-

ria del aRparo. 

- Legitimación pasiva.- EstarAn legitimadas pasivamente 

las demAs partes procesales del juicio contencioso administrativo. 

Requisitos ob¡etivos. 

1.- Actos icpugnables.- El articulo 1!::8 de la Ley de An;¡,a

ro establece que el juicio de amparo directo se promover& en única -

Instancia en contra de sentencias definitivas dictadas por Tribunales 

Judiciales o .•dmlnistrativos. La materia del amparo en este caso con

siste en la sentencia definitiva del Tribunal Fiscal de la Federación 

mediante la cual se confirmó la validez del acuerdo que a su vez con

firmó 1·a validez de los actos administrativos dictados en forma de r! 

clasificación de riesgo o de modificación de grado de riesgo. 

2.- Fundamento de la pretensión.- Los agravios se enderez.!'_ 

rAn en contra de la sentencia del Tribunal Fiscal de la Federación --

por: 

- Violaciones a las leyes de procedimiento, cometidas du-
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rante la secuela del Contencioso Administrativo, siempre que éstas -

afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fa-

llo; 

- Por violaciones cometidas por la propia sentencia. Al 

no esti111arse la pretensi6n deducida y no difrSe satisfacción al dma.!]. 

dante. subsiste la vlolaci6n que habla motivado el juicio contencio

so administrativo. En este caso se considera que el Tribunal Fiscal 

de la Federaci6n apreci6 en forma equivocada los agravios que le fu~ 

ron planteados o bien dict6 su sentencia en contravenci6n a las dis

posiciones aplicables al caso. 

Requisitos de la actividad. 

- De lugar.- Los actos que Integran el proceso de amparo 

directo deber~n realizarse en el lugar en que tenga su sede el Orga

no Jurisdiccional competente, con excepción de ia presentacl6n de d~ 

manda que deber~ interponerse en la sede de la autoridad responsable, 

seg(Jn lo ordena el articulo 163 de la Ley de Amparo. 

- De tiempo.- El plazo para incoar el Juicio de amparo dJ. 

recto es el general de quince dlas, previsto en el articulo 21 de la 

Ley de Amparo, contados a partir del dla siguiente a aquél en que 

surta efectos la notiflcaci6n de la sentencia recurrida. Por la --

trascendencia que tienen los efectos de la notificacl6n de la 'llate-

ria del amparo, el articulo 163 del ordenamiento legal en cita. est~ 

blece que la autoridad responsable tiene la obl igacl6n de ~;cer con~ 

tar al pie del escrito de la demanda, la fecha en que le fué noti fi

cada al quejoso la sentencia del contencioso administrativo. 
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- De fonaa. - La demanda debera contar con todos y cada uno 

de los requisitos del articulo 166 de la Ley de Amparo. 

El procedi•lento del juicio de Amparo Directo. 

1.- lniciaci6n. Inicia con una demanda por la que se 1111-

pugna una sentencia del Tribunal Fiscal de la Federacl6n. T•l dtlllan

da debe contar con: 

- Requisitos Subjetivos. Debe dirigirse la Orgono Judi--

cial competente; debe estar contenido en su texto el íloOOre y domlcl-

1 io del demandante o de su representante legal; el noabre y domlcil lo 

del tercero perjudicado y la autoridad o autoridades responsables. 

- Requisitos Objetivos. Se mencionara en el texto de la -

de'11anda: la sentencia definitiva del Tribunal Fiscal de la Federa---

cl6n que motiva el juicio; las violaciones cOllll!tldos a disposiciones 

contenidas en leyes de procedimiento; los conceptos de violacl6n; los 

preceptos constitucionales cuya violación se reclame; las leyes que -

se hayan aplicado incorrectamente o dejado de aplicar; y los datos n! 

cesarlos para fijar la cuantla del negocio. 

- Requisitos de la actividad. 

- De lugar.- La demanda se presentara en el lugar que te.1-

ga su sede la autoridad responsable, la cua 1 remi tira posteriormente 

el expediente Integro en donde se haya dictado la sentencia, a la au

toridad competente para resolver el amparo directo. 

- De tiempo.- El plazo para interponer el juicio sera de 
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de quince dlas. 

- De fornia.- La demanda se presentará ante la autoridad -

responsable y a ella se anexarán las copias a que hace menc!On el ar

ticulo 167 de la Ley de la materia, para correr los traslados de ley. 

2.- Desarrollo. Si la detoanda cuenta con todos los elemen

tos la autoridad responsable e<11plazará a las demás partes para que se 

presenten ante el Organo Judicial en el plazo de diez dlas; y •simiJ_ 

mo remltlrA al Organo Judicial competente el expediente original al -

que anexará un infonne en el que manifestará las razones que funden -

el acto reclamado. 

Posteriormente. el Organo Jurisdiccional competente cxam.1 

nará la demanda para verificar si cumple ~sta con •.odcs los requisi-

tos de ley y decidirá: si se requiere al quejoso para que ajuste a de

recho la instancia; si estima que existe algún motivo ce inadmisibi il. 

dad que no sea subsanable o motivos manifiestos de im;.:rocedencia, de

sechará de pi mo la promoctOn; y si est~ ajustado a derecho la insta.'! 

cía, decretará su admisión. 

Más tarde, se presenta una diferencia entre el procedimie!'_ 

to seguido ante la Suprema .corte de Justicia de la Nación y ante los 

Tribunales Judiciales de Circuito. 

- En el procedimiento ante la Suprema Corte una vez que -

el ponente ha estudiado el asunto el Presidente de l~ Segunda Sala cJ. 

tarA para audiencia dentro de los diez d!as siguientes a la distribu

ción del proyecto. En el d!a y hora señalado para la audiencia se --
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d!scutlra el asunto y Ja votación. Si el proyecto es aprobado sin -

adiciones ni reformas, serA firmado por el Presidente y el Ponente -

dentro de los cinco dlas siguientes; si no fuése aprobado pero el po

nente acepta las adiciones y reformas, procedera a redactar la sentl!!!_ 

c!a según los términos de Ja discusión. SI el nuevo proyecto no es -

aprobado se designará a una de !as de Ja mayarla para que redacte la 

sentenc la. 

- Procedimiento ante Jos Tribunales Colegiados de Circuí-

ta.- El auto por el que se turne el expediente al Magistrada Instruc

tor Relator, tendra efectos de citación para sentencia, Ja que se P"E. 

nunciarA sin discusión pública en los quince d!es siguientes. 

3.- Terminación del Ampara Directo o Uni-instanclal. El ªE! 

para directa también tendrA una: 

- Terminación normal can la ejecutoria en la que se decida 

acerca de i a conformidad o disconformidad de Ja pretensión del quejo

so con el ordenamiento jurldico y en consecuencia, si se concede o no 

el Amparo y Protección de la Justicia de la Unión. Cabe señalar que 

siendo la última instancia, si el fallo es desfavorable al quejoso, -

se habrA confimado la validez de la sentencia del Tribunal Contenci~ 

so Administrativo que a su vez habrA confirmado la val ldez del acuer

da que par su parte reconoció la validez de la reclasificación de --

riesgo a de Ja modificación de grada de riesgo, dictada por alguna ~ 
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legación del Distrito Federal o Regional del Instituto Mexicano del -

Seguro Social. 

- Terminación anonnal del proceso, que puede ser por renun 

cla o desistimiento del quejoso, allan•iento o satisfacción extra-

procesal de la pretensi6n; caducidad de la instancia o por tennlna--

ción del proceso ¡Y.lr hechos que Impidan la continuación, por ejemplo 

por muerte del quejoso, cuando la garantla recla11ada sólo afecte a su 

persona. 

Antes de señalar los efectos de la ejecutoria dictada en -

el Amparo Directo, hare breve referencia al recurso de revisión oponl 

ble por las autoridades demandadas en el juicio de anulación, cuando 

la sentencia del Tribunal Fiscal de la Federació" les es desfavora---

ble. 

4.4.3.- EL RECURSO DE REVISIOll OPONIBLE POR LAS AUTORIDAOES DEMANDA-
DAS EH EL JUICIO DE ANULACIOH EN CONTRA DE LA SENTENCIA DEL -
TRIBUNAL FISCAL DE LA FEOERACION. 

Para finalizar esta Investigación, hare mención a la Gltl

ma instancia con que cuenta la autoridad administrativa que dictó el 

acto, también administrativo, que fue confirmado al resolverse el re

curso de inconformidad mediante el acuerdo correspondiente, el cual -

es materia del juicio contencioso administrativo. Llegado este pun-

to, el Tribunal Fiscal de la Federación dictarA sentencia en la que. -

considerando que la pretensión del demandante es conforme al ordena-

miento jurldico, declara la nulidad del acuerdo confirmatorio de la -
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reclasificación de riesgo o de modificación de grado de riesgo, que

dando una última instancia a la autoridad adll!inlstrattva para conse

guir que se recooozca la validez de los actos a<iuinlstratlvos. Tal 

Instancia consiste en el recurso de revisión previsto en el articulo 

248 del Código Flst:4l de la Federaci6n, que puede reunir los siguie.!'. 

tes requisitos: 

Requisitos Subjetivos. 

1.- Referentes al Drgano Jurisdiccional. Competencia. El 

Organo competente para conocer del recurso lo es el Tribunal Colegl! 

do de Circuito competente en la sede de la Sala Regional respectiva. 

2. - Referentes a 1 as partes. 

- Legitimación activa. Dado que el amparo esta vedado P! 

ra las autoridades administrativas, éstas cuentan con el recurso de 

referencia que puede illJlugnar la sentencia definitiva o la \nterloc~ 

toria que decrete o niegue· el sobreseimiento a través de la Unidad -

Administrativa encargada de su defensa jurldica. La Secretarla de -

Hacienda y Crédito Público puede interponer el recurso cuando la re

solución o sentencia afecte el interés fiscal de la federación. 

- Legitimación pasiva. Estar~n legitimadas paslv-nte -

las dem~s partes procesales del proceso administrativo. 

Requisitos Objetivos. 

1.- Actos impugnables. Lo son las sentencias definitivas 
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o las interlocutorias que decreten o nieguen sobreseimientos. 

2.- Fundamento de la pretensi6n. En el recurso, la auto

ridad recurrente plantearA las violaciones a las leyes del procedi

miento o las violaciones cometidas por el Tribunal Fiscal de la Fed_g 

racl6n al fl10llll!llto de dictar la sentencia por haber apreciado en for

ma equivocada los hechos que motivaron al acto administrativo o por

que se haya dictado el fallo en contravención a las disposiciones l~ 

gales apl !cables al caso. 

Requisitos de la actividad. 

1.- De lugar. Los actos que Integran el recurso de revi

si6n se real lzar&n en el lugar en que tenga su sede el Tribunal Col~ 

glado del conocimiento, con excepción del acto inicial. pues el re-

curso de revisl6n deberA presentarse ante el Tribunal Contencioso A~ 

minlstrativo. Al respecto. puede presentarse el supuesto de aue le 

autoridad interponga en contra de la sentencia el Recurso de Revi--

slón y el particular interponga el amparo. En tal supuesto, según -

el articulo 249 del Código Fiscal de la Federación, el Tribunal Col~ 

giado de Circuito que conozca del asunto. resolverA el juicio de am

paro y el Recurso de Revisl6n en la misma sesl6n. 

2.- De tiempo. El plazo para interponer el Recurso de R_g 

visi6n es de quince dlas contados a partir del dla •iguiente al en -

que surta sus efectos la notlflcacl6n de la sentencia que se reclame. 
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3.- De fonna. El recurso de presentar~ por escrito con -

cada uno de los requisitos senalados en el articulo 248 del Código -

Fiscal de la Federación. 

Terminación del Recurso de Revisión. 

El recurso talllblén puede concluir: 

- Con tennlnación normal llll!dlante la ejecutoria en la que 

se decida acerca de la confonnidad o dlsconfonnldad de la pretensión 

con el ordenamiento jur!dlco. Recuérdese que la mednica del Recur

so de Revisión implica que el órgano juzgador se puede substituir al 

Tribunal Fiscal de la Federación para dictar la sentencia de fondo. 

Esto suceder~ cuando se anule el acto administrativo al estudiar una 

sola causal de anulación. Posterionnente, el Colegiado revoca la -

sentencia, y analizar~ todos y cada uno de los agravios expresados -

en la d!!lllanda, as! como las defensas esgrimidas por las autoridades 

en sus oficios de contestación, dictando la sentencia a que haya lu· 

gar. 

- Terminación anormal. tlo se descarta la posibi 1 idad de 

que la autoridad renuncie o se desista de su pretensión y con ello -

quede confirmado el fallo del Tribunal Fiscal de la Federación que a 

su vez ha anulado al acuerdo confirmatorio de la reclaslflcac!On de 

riesgo o de la modificación de grado de riesgo. 

Como punto final de este trabajo, mencionaré los efectos 
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de la ejecutoria dictada en el Amparo Directo. 

4.4.4.- EFECTOS DE LA EJECUTORIA DICTADA EN EL AMPARO DIRECTO. 

1.- Efectos jurldico procesales. Dictada la ejecutoria o 

sentencia en el proceso de all¡Jaro directo, cuyo objeto fué el de i•

pugnar una sentencia de la jurisdicci6n contencioso administrativa, 

se producir6n los efectos jurldicos procesales propios de toda sen-

tencia como son: 

a). Efectos declarativos. 

- La cosa juzgada. Decidido el proceso de amparo por se~ 

tencia finne, ningún otro Tribunal podrA pronunciarse de nuevo sobre 

la pretensión satisfecha. Si esto se intentara, el amparo serla im

procedente y se dictarla su sobreseimiento. 

- Extensión de los efectos de la sentencia. El articulo 

73 fracciones 111 y IV de la Ley de Amparo, delimita los efectos de

clarativos de la sentencia, no en función de la pretenoión sino en -

función del acto reclamado. Al respecto surge la ref!Exión ¿ja eje

cutorid trascie:nde únicamente a la :'>entencia del Tribunal fiscal :.

al acto administrativo mismo?. En r:;i oponión, trasciende al acto ad

ministrativo mismo, de modo que s! el fallo del Tribunal confirmó -

el acuerdo también confirmatorio de los actos administrativos dicta

dos en forma de reclasificación de riesgo o de modificación de grado 

de riesgo. en la ejecutoria se ordenar~ a! Tribunal Fiscal que dicte 

nueva sentencia dejado sin efecto a la resolución dictada al resol-

ver el recurso de inconformidad, pues mediante ésta se habrA recono

cido la validez de un acto administrativo cuyos elementos subjetivos 

objetivos o formales no se ajustan a derecho. 
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z.- Efectos ejecutivos. La aplicaci6n al a~paro directo 

de las normas sobre ejecuci6n de sentencias plantea únicamente una 

cuestión: Las medidas de ejecución se adopatar~n ante el Tribunal

Fiscal de la Federación o ante el Instituto Mexicano del Seguro -

Social. Al respecto, considero que las medidas se deben adoptar -

frente a la autoridad adlllnistratlva, pues si ya se concedlo el -

amparo al patrón inconfonoe con la reclasificación de riesgo o con 

la modificación de grado de riesgo quien debe dejar sin efecto -

sus actos administrativos es el mencionado Instituto y comunicar -

al Tribunal Fiscal que ya ha dado cumplimiento a la ejecutoria diE_ 

tada en el amparo di recto. 

Con lo anterior, doy por concluida ésta investigación, 

esperando haber aportado al lector una visión panoramica de Ja -

evolución de Jos riesgos de trabajo desde el 1 iberalismo econOO!ico 

hasta el Estado Social de Derecho, en el que se crean una entidad

paraestatal como es el Instituto Mexicano del Seguro Social que se 

subroga a los patrones en la prestación del Seguro Social, de w.odo 

que los riesgos de trabajo quedan a su cargo siempre y cuando el -

patrón inscriba oportuna:nente a Jos trabajadores a su servicio. En 

éste punto es donde surg~n las relaciones jurldicas entre patrones 

e Instituto de donde su1"9en los actos administrativos en forma de

reclasificación de riesgo o de modificación de grado de riesgo que 

pueden ser impugnados !Tl€diante el recurso de inconfonnidad, el Ju.!_ 

cio Contencioso Administrativo y el Juicio de Amparo Diri:cto e In

directo. 
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2.- Efectos ejecutivos. La aplicación al aJllParo dlracto 

de las normas sobre ejecuclfln de sentencias plantea únicamente una 

cuestión: Las medidas de ejecución se adopatar&n ante el Tribunal

Físcal de la Fedef"aclón o ante el Instituto Mexicano del Sl!guro -

social. Al respecto, constdet'o que las ioedldas se deben adoptar -

frente a la autoridad administrativa, pues si ya se concedio el -

amparo al patrón incoofonoe con la reclasificación de riesgo o con 

la modificación de grado de riesgo quien debe dejar sin efecto -

sus actos administrativos es el mencionado Instituto y COlllllllicar -

al Tribunal Fiscal que ya ha dado cumplimiento a la ejecutoria di!:_ 

talla en el amparo directo. 

Con lo anterior, doy por concluida ésta investigación, 

esperando haber aportado al lector una visión panor!Jnica de la -

evolución de los riesgos de trabajo desde el liberalismo econOO!ico 

hasta el Estado Social de Derecho, en el que se crean una entidad

paraestatal como es el Instituto Mexicano del Seguro Social que se 

subroga a los patrones en la prestación del Seguro Social, de modo 

que los riesgos de trabajo quedan a su cargo siempre y cuando el -

patrón inscriba oportuna:nente a los trabajadores a su servicio. En 

éste punto es donde surgen las relaciones jur!dicas entre patrones 

e Instituto de donde surgen los actos administrativos en fonna de

reclasificaclón de riesgo o de modificación de grado de riesgo que 

pueden ser impugnados mediante el recurso de inconfomidad, el JuJ. 

cío Contencioso Administrativo y el Juicio de Amparo Directo e In

directo. 



CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- Los trabajadores en todas las épocas se han

encontrado sujetos a los riesgos de trabajo, que se presentan en fer. 

11a de accidentes de trabejo, que son llmediatos o de enfel'llldacles de 

trabajo, que se presentan en fonoa mediata. 

SEGIKIA.- La Idea del seguro Social surge como oposl--

ct6n a las Ideas Individualistas del liberalismo, pues mientras en -

éste último, el Estado s6lo tenla la obligación de asegurar a cada -

horllbre el libre ejercicio de su actividad, en la actualidad, en el -

Estado Social de Derecho, prevalece una idea de solidaridad social -

de modo que la sociedad entera se encarge de la seguridad social de

los trabajadores que ya no pueden aportar su esfuerzo a la colecti

vidad por haber sufrido el riesgo de trab<!jo 

TERCERA.- El Seguro Social se establece inicialmente en 

la demanda, bajo el Gobierno de Blsmarck y posteriormente, se impla_!! 

ta en todo el mundo. En México se prevé su exlstenci a a nivel cons

titucional, en el articulo 123 fracción XU~ de la Carta Magna. 

CUARTA.- En principio, corresponde a los patrones pres

tar la seguridad social, pero el Estado ha creado una ent !dad para

estatal .que se encarga de prestarla, subrogándose en la obligación -

de los patrones, denominada Instituto llexicano del Seguro Soc!al, que 

tiene el carácter de un organismo descentralizado, con personalidad, 

régimen jurldico y patrimonio propio. 
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QUINTA.- El Instituto Mexicano del Seguro Social pres

ta el Seguro Social que c0111prende el régimen obligatorio que a su -

vez abarca los Seguros de Riesgos de Trabajo; Enfermedades y Mater

nidad; Invalidez. vejez, cesantla en edad avanzada y -rte; y guar. 

derlas para hijos de aseguradas. TOlllb!én COll!Jlrende el régi!Ell volu.!!_ 

tarlo. 

SEXTA.- El Seguro de Riesgos de Trabajo, en raz6n de la 

subrogac!6n del Instituto Mexicano del Seguro Social en las obliga-

clones de patr6n. produce relaciones jurldlcas entre patr6n e Insti

tuto y no entre patr6n y trabajador. De ah[ surgen obligaciones a -

cargo del patr6n de presentar los avisos de alta, de baja y modlfi-

caci6n de salario, de modo que si se presenta un riesgo de trabajo.

sea el Instituto el encargado de proporcionar las prestaciones a los 

derechohabientes. 5610 en caso de que no se inscriba oportunamente -

al trabajador, y ocurra el siniestro, ser~ necesario que el Institu

to otorgue las prestaciones y posterioroente cobre los gastos en que 

Incurra, fincando a cargo del patr6n el capital constitutivo corres

pondiente. 

SEPTIHA. - Los riesgos de trabajo son contemplados en -

las fracciones XIV y XV del articulo 123 Constitucional. De ah! han

pasado al Titulo Noveno de la Ley Federal del Trabajo y las disposi

ciones de éste Tltulo quedar~n abrogadas. en cuanto se implante en -

todo el territorio nacional el Seguro Social, por los ordenamientos 

de la Ley del Seguro Social, que otorgan al trabajador prestaclones

superlores a las establecidas en la Ley laboral. 
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OCTAVA.- Para explicar el riesgo ~rofesional se han --

elaborado teorias civilistas, entre las que se encuentran: La teorla 

de la culpa; la de la responsabilidad contraactual; la del caso for

tuito; y la de la responsabilidad objetiva. Tallbién se han planteado 

teorías derivadas del Derecho del Trabajo co:r.o s.on: La teor!a del -

riesgo de autoridad; la del riesgo de empresa (odOptada en la Ley F~ 

deral del Trabajo)y la teorla del riesgo social. que es la adoptada

en la Ley del 5eguro SOCial. 

NOVENA.- Una vez ocurrido un siniestro a un trabajador, 

el patrón tiene la obligacl6n de presentar el aviso de occidente o

de enfenr.edad de trabajo, dando lugar a que se ot:;rguen l•s presta-

clones derivadas del riesgo de trabajo, que s.on e" especie: La asis-

tencia lllédica, la quir6rgica y la farmacéutica; los servicios de h.os

pitalización; las prótesis y hortopedla y la rellabilitacttln; y en -

dinero, en forma de pensiones. 

DEClMA.-Las empresas de acuerdo a los riesgos de traba

jo a que queden sujetos sus trabajadores. quedar~n incluidos en ci!)_ 

co clases de riesgo y pagar~n la prima del Seguro de Riesgos de Tra

bajo, según el grado de riesgo que puede ser: inferior al lledio, gr! 

do medio y superior al medio. 

DEClMA PRIMERA.- Son los patrones los que se autoclasl

fican en el riesgo que les corresponde y si no lo hacer., el Institu

to. de oficio efectuar~ la clasificaci6n. La clasificaci6n porra--
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mas Industriales serA revisada cada tres años, conjuntllll!llte con los 

grados de riesgo, por el Consejo Técnico del Instituto, pudiendo ser 

el caso de que toda una r11111a de actividad, de acuerdo al Indice de -

siniestralidad, sea enviada a una clase lll&s alta o a tma m&s baja.

En lo particular, el Instituto puede 1110dlficar el grado de riesgo de 

una e11presa, si el Indice de siniestralidad de ésta (que se obt!ene

del prooedlo del producto del Indice de frecuencia por el Indice de

graved3d, multiplicado por un mlll6n).da lugar a ello. 

Las Delegaciones del Distrito Federal y las Regionales

del Instituto Mexicano del Seguro Social, son las cOllPl!tentes para -

emitir actos adllinlstratlvos en forma de reclasiflcaci6n de riesgo -

y de 1110difícaci6n de grado de riesgo, dando lugar a que el patrón -

ejercite la secuela de defensas jurldlcas que el orden•lento ha es

tablecido en su fnor. 

DEClllA SEGUllDA.- El recurso de lnconfomidad, del que -

conocerA el Consejo Consultivo Delegaclonal ca11petente, puede ser -

Interpuesto por el patrón lnconfonae y la resolución que recaiga p~ 

de revocar o lllOdiflcar el acto alininlstrat!Yo impugnado, pero sf lo

confirma, obligar~ al inconforme a promover el Contencioso Adminis

trativo. 

DECillA TERCERA.· En el juicio Contencioso Administrativo, 

promovido ante el Tribunal Fiscal de la Federación, se puede resol-· 

ver en forma desfavorable el asunto, tocando o no el fondo. SI con-

cluye el negocio sin resolver el fondo, por medio de una sentencia -
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que confirme el desechamiento de la demanda; o por la que dicte el -

sobreseimiento del juicio. En tal caso procede el amparo indirecto -

ante Juzgado de Distrito. Por el contrario, si concluye el juicio con 

una sentencia definitiva. procede el llmparo Directo ante Tribunal 

Colegiado de Circuito. 

DECIMACUARTA.- SI el Juzgado de Distrito confirma la -

sentencia desechatoria o de sobreseimiento del Tribunal Fisc<l de la 

Federaci6n, como ultilll<! Instancia el patr6n cuenta con el recurso de 

revisi6n del que conocerá un Tribunal Colegiado de Circuito. 

SI el Tribunal Colegiado de Circuito, resuelve desfavo

rabletr<?nte el Amparo Directo, para los intereses del patrón, ésta ya 

no cuenta con ninguna defensa posterior y en consecuencia, se llabrts

confirmado la validez de la sentencia del Tribunal Fiscal de le Fe-

deración. que a su vez a confirmado al acuerdo dictado en el rei::urso 

de inconformid:;id, por el que se reconoció la va!idez ie. !os ac.os -

adr.iinistrativos dictados en forma de rf.!clasifi(.oc,;;-; ~~ riesgo 0 ·~9-

modi ficación de graao de riesgo. 

Si es. ~l Instituto Mexicano del Seguro Socicl el q•Je -

obtiene un fallo desfavorable del Tribunal Fiscal, Gnica•·ente conta

rá con el recurso de revisión, que deberá promover ante un Trib""al

Colegiado de Circuito. 

Los efectos de la ejecutoria del Colegiadc, f:~ dJnde -

concede el amparo y protecci6n de la Justicia de la Unión ,¡ ?atr6n, 

trascienden al acto administrativo. en lugar de quedarse únic3mente~ 

en el fallo del Tribunal Fi sea!. 



RECOHENOAC IONES. 

PRIMERA.- Es conveniente que todos los trabajadores que

den protegidos de Jos riesgos de trabajo, mediante el seguro de ries

gos de trabajo que proporciona el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

para lo cual es necesario que se mantenga la fiscalización en Jos ce_!! 

tros de trabajo y se detecte e inscriba a los trabajadores no inscri

tos. 

SEGUNDA.- Es recomendable que los patrones conozcan los

fundamentos ideológicos de las distintas teorias fonnuladas en torno

ª les riesgos oe ~rabajo, a fin de que se comprenda Ja tcascendencin

de la teorla jel r:os~o social mediante la cual se busca Que la socl,!'. 

dad entera se haga cargo de los trabajadores que han entregado su me

jor esfuerzo en beneficio de la colectividad. perc que por un riesgo

de trabajo ya "º puede trabajar més. Con el lo se conseguirié una ma-

yor protección para la clase trabajadora. 
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