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INTRODUCCION 

La historia de la humanidad ha representado 

una lucha constante por el mejoramiento y respeto de las 

condiciones laborales de los trabajadores, así como la P"2. 

tecci6n de los infortunios a que estan expuestos. 

Uno de los principales anhelos de los g=pos -

sociales más representativos, ha sido el derecho humano a

la salud, el amparo a sus medios de subsistencia y la ga~ 

rantia a los servicios sociales necesarios para el bienes -

ter individual y colectivo. 

El Derecho civil recogi6 en su legislaci6n la

tutela de estos principios, más tarde al derecho del trsb'!_ 

jo a trav~s de la previsi6n social, contribuye en fonna n~ 

table al mejoramiento de su implantaci6n y desarrollo de -

las relaciones obrero patronales; ein embargo por su marco 

de aplicacidn; muchos sectores de la sociedad se encuen- -

tran en el desamparo por la ausencia de una relaci6n labo -

ral que los dignifique. 

Es por ello, que surge la seguridad social, co_ 

mo una disciplina independiente que ha olvidado los prin

cipios contractuales y los elementos de subordinaci6n me- -

diante un sistema que pugna por el bienestar individual Y

colectivo en todos los 6rdenes, con objetivos muy amplios, 

variados y uosibles. 

Al surgir la seguridad social, nace la ídea de 

la creaci6n del Seguro Social, en el cual se incorporan --



grandes g:rupos sociales que van a obtener beneficios econ6mi_ 

cos físicos y sociales, ya que una de las principales fwtoiq_ 

nea del Instituto Mexicano del Seguro Social es la de prote

ger a los trabajadores en cuanto a los riesgos de trabajo,- -

los cuales son analizados en la presente Tesis, dando un pa

norama general de los beneficios obtenidos por los trabajado_ 

ras a tráves del tiempo y los cuales deben de subsistir en -

un futuro tratando de mejorarl.os y ampliarlos a un sector -

más ampl.io, ya que es un derecho del. trabajador. 



CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

A).- Loe !lieegoe de Trabajo antes de la Conati tuci6n de 

I9I7, 

En nuestro pa.:!e empieza a. deearro11arse la. i?l. 

duatr.l.a de una manera. incipiente a. finales de loa aeaente.a

de1 siglo pasado, por 10 que con anterioridad eran un tanto 

desconocidas las relaciones obrero patronales, la industria. 

de esta. época aumenta le. producci6n disminuyendo el empleo -

de la me.no de obra del trabajador, acrecentando la. explota

cicSn del obrero, por la ele.se dominante, 10 cual traé como -

consecuencia el descontento de loe trabe.je.dores, ya. que a1-

eer desplaza.dos éstos por las máquina.e, siguen siendo expl<?_ 

tadoe por loa patronea quienes loa hacían trabajar de sol e. 

eo1, sin estar protegidos 1'0r una ley que impidiera dicha. -

explotaci6n, además de que loa protegiere. en caso de que é~ 

toa por ce.usa del trabajo se imposibi1i te.rén para de sarro- -

llar éste, 

En ~lirito a 10 anterior cuando se presentaban 

accidentes de trabajo, para establecer la responsabilidad -

de loa miamos ee regían por la teoría de la culpa establee:!:... 

da por las leyes ciViles y pare. obtener le. indemnize.ci6n 

respective., el operario o trabajador, ten!e. que realizar 

trémi tea engorrosos ante los tribunales civiles, por afie.di -

dura 1os trabajadores carecían de cu1tura y de recursos ec~ 



ndmi.cos, 1'"1.:.<! los i:npo!Jibilit:'l.bAn hacer v:-~ler sus de!'"echos -

~or ni =ti.s~o:; o par~ coni.1""Zt:3.r loe servicios ~rofecior:~lc::s -

de un abot;ado, ade:r.6.s !le er.:frer.taba.n a lR. n~rcialidad de los 

jUFJces que s.e inclinabnr: oor lR rinrte t:udiFnte, es ñccir, -

hacia los patrones. Dá...,.dose el caso de tJUe -por las C'lren- -

cias :nencionadRs con antclaci'1n, ~Mrn~2 se nod:!a ottcner al -

r;una inde:nnizrtcid:& nor motivos Jr. u..n rics!"'O laboral. 

F.n la l11ri~l';lci6n euI-or:ea ht.:.bo una in~a'!"'n.ci:1~d -

manifiesta par~ le~islRr notre riengoü de tr~bajo, auncdo a 

~sto lu indto.~t.ri::i a:i::irecid con oosteriori.dañ en los pRise3 -

del co?1tiner.te Euro ceo ~or lo r:_ue en Francia ndecuR.r6n su -

ler.isl'lciÓl"! P las necesidr.r!e~ dP. 111 i:i.duH~rin, e:.t::t=lccien -

do la~ Tecrin.~ ~el Ries,i;o Profesional, alin ante a de ser ca -

r..ocid~s dichas teorías. AJ restecto el ilustre :!1.A.estl"".) ñe -

lR. CuE.!V!•. ec?i.ala: ""!a vere'.I!G~l como los ,iueces de Francia, m'-!. 

chas R~Ofi ~ntes de nue oucdara con~a~rada la Tcor!a del 

Iliecru Prof'?sion8.l 1~ hnb:!ar.. "'3.dr.iitido <ir. t~l r.i.ancrA. nul? la

r.e~p de Acc:identer; de Trnba,io del 9 dn ~hril <fr· IA~1 t>, SC' hi -

zo rt!Üo:.<l~-=s de una ~o lució~ c-ue or~ctl.ClLT.ente er:l. ;::;u~ter..t~ 

da por la jurispr.ide:ncia y la doctrina ••• " ( I) 

1~n :iuP.st.r . .., ~'"!.-!~ a nri;.c:i;:io~ dr..l si.rl::> :a, :-:e l!:JL 

r.ie?.~ ? lePi~l:!r- s:>bre lo~ <1.CCident~s de tr'.1."tRjo, ¡:-rF:OCUf-~.!! 

dose loe le¡d.sl-::dore.s r.or r.Jet~rmin1=lr a f!Ui'°!n co:-res~oncl!n. -

la res;,:>ns~.C-ilid:?.d dP. fijar los princi :-dos '1Ue rr<Jtce-l..eran

R los t~baj2.dores en ':'::::i.so de suf'rir ~11 . ..-ún accid'?!'lte :le t.rP:... 

(T) :le l!t !!u.eV~l, :.:i:.rio 1 Dt?-:-echo f.:exiceino del ':1raba~o, ;:;a_. -
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bajo, ya que anterionoente estos principios estaban funda- -

dos en los Códigos civiles y penales, loa cuales derivaban -

de preceptos de Derecho Romano que regían las relaciones - -

obrero patronales, por otra ~arte nuestra legislación no tra_ 

taba en concreto el problema do la responsabilidad de los p~ 

tronee, por accidentes de trabajo, 

El Código civil por ejemplo, contenía algunas diepo_ 

sicionee en mater:!a laboral ref erentee al servicio domáetico 

en jornal o a destajo, además trataban el contrato de alqui

ler, el aprendizaje y el hospedaje, 

Sin embargo, no establecía nade referente e loe - -

riesgos de trabajo, por lo cual dejaba totalmente desprotegi_ 

dos e los trabajadores, también el antes mencionado estatuto 

eeteblec:[e que quien recibia los servicios doméstiC'Os estaba 

obligado e indemnizar a1 sirviente por los dellos y pérdidas -

que pudiera sufrir siempre y cuando mediera culpa del patrón 

lo que era mny dif!oil de probar haciéndo que el trabajador

no tuviera ninguna protección al sufrir algil.n accidente de -

trabajo, 

Rn cuanto el Código penal, tampoco ofrecía ningune

garantía al trabajador al sufrir algdn accidente de trabajo, 

ya que eete Código al igual. que el civil, manifestaba que -

el trabajador tenía que demostrar la responsabilidad del pa

trón asimismo, esta ley excluía causas de responsabilidad d'!,_ 

bidea a causa fortuita o fuerza mayor. 

De lo anterior se desprende que el trabajador este

ba a merced del patrón e indefenso ante éste, ya que para él 

era muy difícil demostrar la responsabilidad de éste-
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dltimo, por lo que los legisladores al ver que el trabaja-

dor ee encontraba desprotegido por estas leyes, estableció

otros principios que protegieran a los trabajadores determ!_ 

nando la Teoría de la CUlpa Contractual, la cual sostiene:

"El patr6n es responsable por·razdn de compromiso contrac-

tual y sdlo se libera si comprueba que medid una causa de -

liberación o de extinción de las obligaciones; la culpa del 

obrero, la fuerza mayor, y el caso fortuito ••• " (2) 

También dentro de los contratos se establecían 

tanto las obligaciones de los trabajadores que consistían -

en realizar el trabajo, como las de los patrones que estri

baban en procurar que el trabajador realizara su actividad

en condiciones necesarias de higiene y seguridad, ya que si 

no se realizaban bajo estas condiciones el patrón caía en -

responsabilidad. 

Posterior.nante surge otra teor!a que es la del 

Riesgo Profesional, la que sostenía; que los accidentes de

trabajo tenían como causa inmediata y directa el trabajo, -

el cual era Ucnempcñnnu por el trnbnjado~, por lo ~ue esta

ba sujeto n sufrir los rieaeos de todo trabajo, sobre todo

por el uso de m~quinas motivnndo responsabilidad para el em_ 

presario y éste tenía que reparar el daño. 

Vicente Villada también se preocupo por prote

ger al trabajador, por lo que en 1904, hace refonnas al ar

ticulo 1787, reafirmando la Teoría del Riesgo Profesional y 

la cual detenninnba: "CUrmdo con motivos del trabajo que 

(2) Castorena, Jesús J., fl1n.nual de Derecho Obr"ero, 6a Ed. ,

M~xico 1984, Pág. 156. 
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desempeñen loe trabajadores asalariados o que disfruten de -

sueldos a que ae hace referencia en los artículos anterio- -

rea y el 1787 del Cddigo civ.1.1; sufran ástos algón accidente 

que 1es cause 1a muerte, una lesi6n o enfennedad o que les -

impida trabajar, la empresa o negocio que recibe aus servi- -

cios estará obligado a pagar sin perjuicio del salario que -

debiera devengar por causa del trabajo ••• • (3) 

Lea reformas que ae hacen al artículo 1787, del ~ 

digo civil tralin conaecuenciaa importantes como son: la·in- -

demnizaci6n, que el patrón tenía que dar a sus trabajadores -

en caso de accidentes de trabajo o enf ermedadea profesionales 

además se consideraba cauaado por el trabajo en tanto no se -

probara lo contl'Brio. 

En cuanto a las indemnizaciones que debían pagarse 

áran las siguientes: 

a).- Pago de atención mlidica ya fuera en el hospi -

tal que hubiera establecido el patrón o en el de la locali-

dad. 

b).- Pago del salario que percibía el trabajador. 

c).- En caao de que el trabajador falleciera el p~ 

trdn Jlagaría los gastos de inhumación y entree;aría a la fam:t,_ 

lia que dependiera del trabajador el importe de 15 días de -

salario. 

A pesar de que Vicente Villada hace reformas al a:;:_ 

tículo 1787 en beneficio del trabajador, aún listas resul--

( 3) Remolina Roñequi, Felipe, El artículo 123, Trabajo del -

autor, Mlixico I979, Págs. 34-36. 



6 

tan insuficientes ya que si bien es cierto, que e1 trabaja -

dor recibe ciertos beneficios en caso de acCidentes de tra

bajo, también cabe señalar que en caso de que el trabajador 

quedara incapacitado total o parcialmente, o la incapacidad 

provenía de cnfennedad y ésta duraba más de tres meses el -

patrón se liberaba de toda res~oneabilidad, quedando total

mente desprotegido. 

Más tarde en 1906 surge la Ley de Bernardo Re- -

yes, el cua1 se preocupa no solo por indemnizar a1 trabaja -

dor y a la familia de éste en caso de que sufriera algil.n 

accidente de trabajo; sino que también detennin6 las empre

sas que quedarían sujetas a responsabilidad civil como son: 

fábricas, talleres y establecimientos industriales, donde -

se hiciera uso de la fuerza distinta a la del hombre, empr!t 

sas mineras, canteras, diques, acueductos, alcantarillas, -

vías férreas urbanas, suburbanas, y otras similares, cornpr~ 

diendo la albañilería y sus anexos, carpintería, cerrajerí~ 

corte de piedra, pintura, etc., fundiciones de metales y t~ 

lleres metalt1r_gi.coa, em'Presas de c~arga. y dcscargn., de tran!:!. 

portes que no dependan de la federacidn o establecimientos

donde se fa.bricen o se emplean industrialmente materiales -

insalubres 6 tóxicos, explosivos e inflamables, las faenas -

agrícolas en las que se haga uso de motores que accionen 

por medio de una fuerza distinta a la del hombre, loa trabf!._ 

jos de li:npieza de pozos, letrinas, cloacas, alcantarillas -

establecimientos productorea de gas, teléfonicos, telegráfi

cos, co:nprendiendo los trabajos de colocL-1.cicSn y reparacidn

de pastes al~~bres o tubos transmisores cte. 

Ya señalabamos anterionnente que la Ley de B~ 
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nardo Reyes guardaba cierta concordancia con la de Villada -

ya que ésta también imponía al patrón la obligaci6n de inde"!... 

nizar a los obreros por los accidentes que sufrierlin eetabl<L 

ciendo las siguientes incapacidades: 

a).- Incapacidad temporal para todo trabajo, en

eete caso el patrón entregara a la víctima una indemnizaci6n 

equivalente a la mitad del sueldo o jornada, a partir del -

día en que el trabajador sufri6 el accidente, hasta que áete 

ee halle en condiciones de volver al trabajo. 

b).- Si la incapacidad fuere temporal o perpet~a 

pero no completa, para todo trabajo, ee pagará al trabajador 

entre un veinte y cuarenta por ciento del sueldo que perci-

bía hasta el ocurrir el accidente. 

c).- Incapacidad permanente y absoluta para todo 

trabajo, aquí el trabajador percibirá eu sueldo íntegro du-

rante dos años. 

d).- Si por causa del accidente, el trabajador -

llegara a fallecer, se le pagara el sueldo íntegro durante -

I8 meses, a los ascendientes o descendientes menores de 16 -

affos, al conyugá solo en caso de que dste se encontrara impo_ 

eibilitado para trabajar, y en caso de que la indemnizaci6n

ee otorgara a los padres o abuelos 6eta será de IO meses. 

De las disposiciones que anteceden ee de obeer-

varee que tanto Vicente Villada como Bernardo Reyes tuvieron 

una visidn muy runplia sobre loe problemas que afectaban a -

loe trabajadores, cuando éstos sufrían alglin accidente caue'!_ 

do por el trabajo o quedaban imposibilitados por el mismo. -
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por 1o que en sus preceptos, 1ega1es estab1ecieron garantías 

que protegieran a 1os trabajadores, como son 1as indemniza

ciones en caso ·de accidentes de trabajo, 1as cua1es debían

entregaree a los mismos, en caso de que sufrieran algtin ac

cidente de trabajo as! como a los familiares de ~atoe en Cl!:., 

so de muerte, además tambián se preocuparon por 1a atenci6n 

mádica que deberían de recibir por parte de 1a empresa, 

Sin embargo la Ley de Eernardo Reyes i'ue más -

comp1eta ya que no solo se preocup6 porque las indemnizaci<?_. 

se prolongaran por más tiempo sino que clasifico a las em- -

presas imponiándoles a loe empresarios de las mismas las - -

responsabi1idades civi1es. A pesar de que Vicente Vi1lada -

así como Bernardo Reyes se preocuparon por los trabajadores 

y establecieron preceptos que favorecieron a loe trabajado -

res, ~atoe no eran respetados por los dueños de las empre-

sas quedando tota1mente desprotegidos los operarios o sue -

familiares en caso de que áste muriera o quedara mutilado -

por dicho accidente. Aunado a ásto 1a exp1otaci6n de los 

trabajadores traé como consecuencia el descontento de los -

mismos, lo cual ocasiona que empiecen a integrarse en gru- -

pos propagando las ídeas ya surgidas con anterioridad sobre 

el mejoramiento de los campesinos y los obreros. 

A mayor abundamiento cabe señalar que loa her

manos Ricardo y Rnrique Flores Mag6n a finales de1 siglo p~ 

eado, al ver el abandono en que se encuentran los trabajado_ 

res, as:[ como la explote.ci6n de que eran objeto por parte -

de los patrones empiezan a plasmar preceptos encaminados al 

mejoramiento de las condicio:r:ies de trabajo lo cual motiva -

que sean expulsados del país,. Sin embargo no obstante y a -
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pesar de que se encuentran reprimidos por el gobierno si- -

guen luchando porque el trabajador obtenga mejores condiCi<?... 

nea de trabajo y sea tratado justamente, 

Por lo que en I906, los hennanos Flores Magdn 

encabezan un movimiento libertario en contra de loe opreso

res suscribiendo: "El Programa y manifiesto a la Naci6n Me -

xi cana del Partido Liberal Mexicano". En este documento se -

establecen disposiciones de derecho social entre las cuales 

se sefiala la obligación de los patrones a pagar a loe trab~ 

jadorse indemnizaciones por accidentes de trabajo, así como 

un máximo de ocho horas de labores, adoptar medidas de segu_ 

ridad en loe lugares de trabajo y mejores condiciones de hi_ 

giene en aquéllos, ahora bien en caso de que por la natura

leza del trabajo se requiera dar alojamiento a los trabaja

dores éste deberá ser higienico. 

Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los cit~ 

dos hermanos Floree Mag6n por mejorar las condiciones labo -

ralee de los trabajadores, éstos éran inútiles, ya que la 

dictadura del porfirismo combatía con i'uerza a éstos para 

evitar la conquista de la lucha social, 

En base a lo anterior en el Estado de Sonora

en cananea a finales de I90I, se constituyó un Club Laboral 

de Csnanea afiliado a la Junta Organizadora del Partido Li -

beral Mexicano, los integrantes de este club también pugna

ban por mejorar las condiciones de trabajo las cuales éran -

paupérrimas, ya que loe salarios éran bajos y se les recar

gaba el trabajo a los obreros, además de que no se les pro

teg.(a cuando éstos quedaban imposibilitados para trabajar a 

causa del mismo trabajo que desempeñaban, por lo que en 19)6 
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relizan una hue1ga, presentando un documento en e1 cua1 en

tre loe principales puntos solicitan que el 75:' de trabaja

dores fueran mexicanos y el 25:' extranjeros en todos loe 

trabajos de le. Cananea ya. que como ea de hacer notar en es

te lugar exiet!an una gran cantidad de obreros extranjeros

trabajando a loe cuales se lee proteg!a ya que para el.l.oe -

si exiet!an buenas condiciones de trabajo, además de que el 

salario ére mayor lo cual con razcSn provoccS el. descontento -

de loe trabajadores mexicanos, inci+.ando a éstos a real.izar 

manifestaciones como protesta y en apoyo a la obtencicSn de

mejoras en cuanto a las condiciones l.aborales, sin que lo-

graran dicho objetivo, ya que estas manifestaciones fueron

repelidas por los mismos empresarios por medio de las armas 

causando la muerte de varios obreros sin obtener ninguna ME!_ 

jora laboral y social. 

A mediados de 1906, en Orizaba Verecruz tembilln 

se real.izaron protestas por parte de l.os trabajadores en - -

contra de loa abusos de los patrones, ya que los obreros - -

trabajaban de 14 a 16 horas diarias empleando nif\os y muje -

res, desarrollando éstos su trabajo bajo las más altee con

diciones de insalubridad e inseguridad ocasionando que bajo 

estas condiciones los obreros fueren fáciles presas de en-

fennedadee 6 accidentes adquiridos con motivo del trabajo y 

por los cuales no éran indemnizados, eino al. contrario, ei -

el trabajador no pod!a desempef\ar su trabajo éste érn deep'L 

dido sin ninguna protecci6n, aunado a •lato el. mal trato y -

el bajo salario traen como consecuencia que en 1907 estall.e 

la huelga de Río Blanco, la cual es reprimida violentamente 
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por parte del gobierno, trayendo como resultado muchos tra -

bajado res muertos 'lf otros t'usiladoe, sin que se lee juzgara 

ante loe tribunales previamente a su sacrificio. los traba

jadores sobrevivientes fueron obligados a retornar a eue l'!_ 

bores en peores condiciones que cuando se declara.ron en - -

huelga. 

Ya eeflalamamos que durante el porfiriato, las -

condiciones de loa trabajadores eren pésimas ye. que la jue -

ticia siempre se colocaba en favor del patrdn dejando des-

protegido al trabajador, sin embargo la lucha de loe liberf!._ 

lee loe cuales pugnaban por una legislación del trabajo no -

fue del todo in11til ya que ésta sirvió de base para una lu -

cha constante futwm, ya que en 1910 estalla la revolución

movimiento que ee extiende por todo el país, en el cual eu:i:_ 

gen cambios económicos, políticos y sociales, 

Se puede decir que este período fue uno de loe -

más difíciles '11 decisivos para.todos loe habitantes de todo 

el país, ya que a través de las luchas que se sostenían na -

cen leyes que protegen a loe trabajadores y a loe campeei- -

nos, creándose en 1914 la primera legislación de carácter -

social, por el Presidente Venustiano carranza, el cú.al pro -

clama: "Terminada la lucha armada, del plan de Guadalupe, -

debe principiar la magistral lucha social, la lucha de ele.

ses para realizar loe nuevos ideales sociales, que no solo

ee repartir tierras, "1 sufragio efectivo: sino también evi

tar y reparar riesgos; ee más sagrado establecer la justicia 

buscar la igualdad, la desaparición de loe menos y loe po--
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bres para establecer la conciencia nacional •• ," (4) 

D4ndoee pauta con ésto a distintas entidades fe

derativas, a formar diversas leyes encaminadas al mejora- -

miento y proteccidn de loa trabajadores. 

Resulta evidente que si bien es cierto, que en -

las citadas leyes loa legioladores se preocuparon por di91D:I,_ 

nuir las horas de trabajo, aumentar el salario, establecer• 

descanso obligatorio, etc. 1 estas leyes omitieron todo lo -

relacionado a prevencidn social, medidas de seguridad e hi -

gi.ene, pago de indemnizaciones en caso de accidentes o en-

fe:rmedades profesionales. 

Sin embargo, era imperativa la necesidad de est'!_ 

blecermedidas de seguriuad en caso de accidentes o enferm~ 

dades causadas por el trabajo, as! como prevenir dichos ac -

cidentes, por lo que en I9I7 al dar origen al art!culo I23 -

Constitucional, en el proyecto de ley se establecen ordena

mientos encaminados a la prevencidn y pago de indemnizacio -

nea en caso de accidentes de trabajo o enfermedades profesie 

nal.es. 

(4) Tena Suk, Rafael - llugo Italo, Derecho de Seguridad So-

cial, 2a Edicidn, Ed. Pac, México 1990, Pág. 6. 
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B).- Lae primeras me.nifeetacionee del Seguro Social en - -

México. 

A pesar de que en México se establecieron a 

través del tiempo varios preceptos en defensa del trabajo

.Setos a'lin carec!an de una protección que eatiefaciere. lae

necesidades, lo cual motiva a loe legieladores de esta ép'L 

ca a rea1izar proyectos en loa cuales se asegurara al tra

bajador en cuanto a loe infortunios del trabajo. 

Por lo que el II de diciembre de I9I5 se promul 

ga en el Estado de Yucatán una ley de trabajo en la que 

se establece el Seguro Social en nuestro pa!e, esta ley 

fue promulgada por el General Salvador Alvarado y fUe rea

lizada tomando como base la de Nueva Zelanda. 

Posteriormente en I9I7 al expedir el Congreso -

Constituyente de Querétaro nuestra Carta Magna, en la fra~ 

cidn XXIX del artículo 123 se establecen prestaciones ene'!_ 

minadas a la seguridad social de loe trabajadores como son: 

cajas de seguros populares de invalidez de vida, de ceea-

cidn involuntaria de trabajo y de otras semejantes, asimi'L 

mo se consigna que tanto el gobierno federal como el del -

estado deberían de fomentar la organización de ineti tucio -

nea de esta índole, para infundir la prevención social ya

que los legisladores de este Congreso pretendieron crear -

un Seguro Social voluntario que protegiera a todos loe tra_ 

bajadores en general. 

La.e leyes mencionadas con antelacidn sirvieron -

como base a loe legisladores, toda vez que a~ siguen haci4'.!l 

do reformas a las leyes en beneficio de los trabajadores, -
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ya que como es de observarse en I9I8 se hacen refonnas a la 

Ley de Trabajo de 1915 promulgada en el Estado de Yucatán -

~stablcci6ndose en 6stas caja~ de ahorros y de seguros POP'!. 

lares de invalidez de vida, cesación invo1untaria de traba

jo, de accidentes y de otros. 

Más tarde en I9I9 se formuló un proyecto de 

Ley de trabajo para el Distrito "'ederal y Territorios Fede

rales, que proponían el establecimiento de cajas de ahorro - · 

que tenían como finalidad entre otras impartir ayuda econó -

mica a los obreros casados y a la vez éstos tenían que -

aportar el 15~ de su salario a dichas cajas, tambi6n ee es

tablece el reparto de utilidades, la cual consiste en la 

obligación que tiene el patrón de dar el 50% de sus ganan- -

cías obtenidas durante el al'lo a sus trabajadores de acuerdo 

a la fracción VI del artículo 123 de nuestra Carta ldagna, 

A partir de que en 1915, en que se promulga la 

primera ley en la cual se plasman principios encaminados al 

Seguro Social, y posteriormente surgen conceptos dirigidos -

a la seguridad social, éstos no quedan muy bien definidos, -

por lo que es obvio que la clase trabajadora sigue teniendo 

carencias por lo que en diciembre de 1921, el Presidente GIL 

neral Alvaro Obregón, envía al ConR?"eso Federal un proyecto 

de Ley del Seguro Social reglamentando en el arti:culo 123 -

de nuestra Consti tucidn, las garant!as que los patronea de -

berlan otorgar a todos los trnbajadores que tenían a su sei:_ 

vicio, obligándose al patrón a asegurar a su persona1 a f~n 

de que éste no quedara desprotegido ;¡ gozara de las presta

ciones de1 Seguro Social como son: atencidn m~dica, pago de 
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indemnizaciones por accidentes do trabajo y enfennedades 

profesionales que pudieran ocurrir dura..'lte el trabajo, ade -

más se generan las prestaciones por vejez, invalidez 6 mue~ 

te, por lo que el patr6n tenia que depositar una cantidad -

establecida por el ejecutivo federal en el lugar y fo:nnas -

fijadas por éste, por otra. parte dicha CRntidad sería des- -

contada mensualmente del salario del trRbajador. 

También ese mis!no afio se expide la Ley Gene -

ral de Pensiones Civiles, en la que se establece el derecho 

de pensión a los funcionarios y empleados de la federaci6n -

del Departamento del Distrito Federal y de loe Territorios -

Nacionales, al cumplir 55 oñoe de edad, 35 de servicio 6 

cuando ee inhabilitaran para el trabajo y quedaran incapac:i,._ 

tadoe para éste, también se establece el derecho de pensi6n 

a los deudos de los funcionarios y e~pleados durante el

tiempo de sus servicios. Posteriormente esta. ley fue susti -

tuida. por la relativa al Instituto l~exicano de Seguridad y -

Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, 

Con el transcurso del tiempo se hacen refor

mas al artículo I23 de la Constitución, a fin de dar mayor

protecci6n " los trab0>j'1dores, por lo ~ue en I9?9 se modif~ 

ca el citado artículo consignándose en la fracción XXIX, lo 

eip,uiente: "Se eoneiderA de utilidad pública la expedición -

de la Ley del Seguro Social y, ello comprendera eep;uroe de -

invalidez, de vida, cesación involuntaria del trabajo de en_ 

fe:nnedades, accidentes y otros con fines análogos ... " (5) 

(5) Arce Cano, Gu3tavo, de los Seguros Sociales a la Segu.ri_ 

da.d 3ocial, Ed. Pórrda S.A., México 1972, Pá~. 45. 
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En I93I se hace un análisis de las prcstacio -

nee establecidas a los trabajadores por medio del seguro, -

llegando a la conolusidn de que es necesario dar a los tra -

bajadores una garant:!a segura y penna.nente por lo que se 

considera necesario proponer al H. Congreso de la Unión un

proyecto de ley sobre el seguro obligatorio en virtud de 

que muchos trabajadores carec!an aún de esta prestación. 

como podemos observar en todas las disposici<!._ 

nea que anteceden se ha dado origen a una serie de derechos 

sociales correspondientes a la masa obrera a 1os que viven

de su trabajo 3in cmbarF,O, no obstante de las refonnas que -

se hacen al artículo I?.3 Constitucional, así como a loa p~ 

yectos de ley en beneficio del trabajador, aún los legisla

dores siP,Uen haciéndo proyectos de ley tratando de crear 

unn instituci6n que se ehc~rgA.ra de proteger al obrero. 

F:n I932 se facultd al ejecutivo para expedir

la Ley del Sep:uro 3oc;i.al obligatoria, la cual queda incon- -

De I932 a I940, hubo di versos proyectos de l~ 

yes r.n relación al See;uro Social, en los Departamentos de -

Trabajo y Saldd Ptiblica, en la Secretaría de Gobernacidn y

Hacienda. 

Los proyectos de leyes más importantes f'uerd11_ 

prornul~ados por el Li ccnciado ~Tario de 111 Cueva y el ex pre~ 

dente de la República General Lázaro Cárdenas en que los P'l1.!! 

tos más importantes fucr6n. 

En cuanto al 'Proyecto del Licenci2.rlo Mario dEt_ 
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la cueva, el Seguro Social estaría a. cargo de un orga.ni.smo -

que llevaría el nombre de Instituto de Prevención Social, el 

cual estaría integrado por representantes del gobierno fed~ 

ral, empresarios y trA.bajadores, además sería obligatorio, -

descentralizado y sin fines lucrativos y su sostenimiento -

provendría de las aportaciones de los patronos y los asee;u -

radas, así como por el Estado el CUR1 establecería el monto 

de dichas anortaciones. 

Las urcstacinnes otorgadas por el Instituto -

serían en dinero, consistentes en pensiones y subsidios, y

de asistencia médica la cual consistiría en toda clase de -

servicios médicos. 

·Por lo que respecta al General Lázaro Cárde- -

nas en su '!)royecto de Ley del Se(tUro 3ociql sus ountos más -

importantes fueron: tendría por nonbre Instituto Nacional -

del Seguro Social, sería descentralizado, obligatorio y de -

hería de cubrir loa rie3f?OS de enfer.nedades profesionales y 

no profesionalca como son; maternidad, vejez e inv11lidez y -

desocupación involuntaria, y para e1 sostenimiento de este

seguro, aportarian cuotas loo trabajadores, el patrón y el -

ejecutivo federal. 

En cuanto n las prestaciones que este Seguro -

aportare serían en dinero como ~on: indemnizaciones y pen-

sioncs, de asistencia mi!dicn como hos'!)i talización, ciruR'.!a -. 

etc., ta'llbián estableció servician sociale;,, tales co~~ :Jet_ 

vicio de colocnci~n, orientación profeoionnl, y fomento de

obrns y servicos de interás colectivo. 
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Se puede considerar que los proyectos e.nter:l.ores -

sirvierdn de base pare J.a realizacidn actual del Ssgu.ro So -

cial el cual es establecido en nuestro pa!e por el. Pree:l.del!_ 

te Manuel Av!J.e. Cemacho, convirtiéndolo el. Departamento de -

Trabe.jo en Secretarla de Estado. 

En el. Bl\o de I94I, une. comisidn t6cnice. ee encarga 

de estudiar el. proyecto de ley, elabore.do por el. Licenc:l.adrt. 

Ignecio García Tellez y de redactar el proyecto def'init:l.vo,

el cual es ele.borsdo y termine.do al afio eisu:l.ente y en for

ma de iniciativa el Presidente Constitucional lo enrla al. -

Congreso quedando convertido en Ley del Seguro Social el. JI 

de septiembre de 1942, Y' es publicado en el. diario Oficial. -

el I5 de enero del Bllo siguiente, organize.ndoee ademil.s en -

forma administre.ti va y t6cnica con la inscripcidn de pe.tro -

nea y trsbajadoree dol Distrito Pedere.l, comenzando a pres -

tar servicios que la ley sel'lala en el all.o de 1944. 

"Esta ley declare expresamente en su artículo pri_ 

mero, que el. Seguro Social constituye un servicio pdblico -

de caril.cter obligatorio y nacional., creando el Instituto JI!~ 

xi cano del Seguro Social y el r4!gimen del. eegu.ro obligato- -

rio imponUndole la obligación de inscribir en dicho in.sti -

tuto a sui! trabe.je.dores." (6) 

(6) Trueba Urbine., Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, 5a -

Edicidn, Ed. Porrda S.A., México I980, Pág, I64. 
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EL RllGIMEN DEL SEGURO SOCIAL EN EL MARCO JU!UDICO 

DF.L DERECHO MEXICANO DEL TRABAJO, 

A),- El artículo 123 de la Constitución Política de los Es

tados Unidos Mexicanos de 1917 y el R~gimen del Seguro 

Socia1. 

Ya seHalábamos anteriormente que el artículo-

123 de nuestra Constitución nace ñe una lucha constante del 

pueblo por alcanzar mejores condiciones de vida, por lo que 

podemos considere.r a dicho artículo como proteccionista y -

reivindicador de la clase proletaria, ya que al estudiar el 

contenido del citado artículo encontramos garantías socia-

les como son: pago de indemnizaciones por causas de accidel'!., 

tes o enfennedades causadas por el trabajo, al cual se obl~ 

ga al patr6n, as~ como a observar en sus establécimientos 

los preceptos legales de higiene y salubrid~d, y adoptar 

las medidas adecuadRS para prevenir accidentes. 

Dentro de las disposiciones imoortantes que in

tegran las ~~rant!as soci~les, ta:nbi~n encentra-nos las que

se refieren a la reglamentaci6n de laa relaciones individu~ 

les de trabajo, señaldndose como jornada máxima la de ocho -

horas, regulándose la jornada de trabajo nocturna la cual -

no excederá de s.iete horA.s di::irias a<lem~s se establece que -

los mayores de cat~rce ~~os pero menores de dieciseís no P<!.. 

drán trabajar miis de seis horBs. Aunque no eaiablecen laR -
bases ~ que se sujetará el tre.bajo mixto, también se prohi -



be el trabajo nocturno a. los menores de diccise!o ?~ñoa los -

cual.es no podrán trabajar deopué~ de 1'3.s diez de: la noche, -

y por ca.da seis días de trabajo los trabajadoren disfruta- -

ran de un d!a do dcscan30. 

A trav6s de estas disposi e iones, el consti tu- -

yente re~l6 la .~ornrida ele trnb~.jo tra.tand:i de evitn.r se co_ 

metieran abusos en perjuicio de los trabajadores, ademá3 ae 

tratd de prote~er a los menores. Igualmente se estableció -

el salario ~ínimo ~cneral y profesional el cual deberá de -

pa~~rse en moneda del cu~so legal. 

La Co!'lsti ~'..J.ci6n de 1917 P,n su a!'tículo I23, es_ 

tnblece ';)!'est:lciones .:iue tienen co110 f'in-1lida.ñ la protección 

de J~:ts r.mjeres y los monoreo de edad, :1a que se nrohibe que_ 

éstos se d.ediriuen :i labores insalubre~ o ~cli.~ro.3A.G', el +.r~ 

tos industrialf!!'! desnu~s de lns diez de la noche, r:: .. sí co:no -

el tr:ib::.,j-:i cx~r3.ordin2::"iO n r.ujere~ :ne?1ore2 de e"l~d, tn .. ~bid'.,!1 

r.r:o r~,.....,11~ r1 tr."ll-)<:?:'('t r.n lri ""l•"'~r cuan.de ~\"" P~r-::·J.r!n-f:T'~ ~':"!t-.1~

r.:ida y 11;- co~cede cierto:> :1crccl":.0::-, :::1 .-ue no debe re'.lli7.ar 

trnbrt,jof? f:!sico::; .,u.e ex:..;_.,"' c3:f·..:.~rzoG r.O!i!'""idcr'.1.blr-~ :-i::.te:3 

Je lrr3 ~eses jel porto, nd~~~s ~e !e r-::o::.ce~i6 un ~e~ ~e 

de~ca.~so ~o~tc~ior nl ~~rto ~i~ ~~rjui~io de su s~l~riry, de 

su a;nnleo y de :JU!1 derecho:; !1.rl'luirido~ nor el cor.t!"3"':1J. E!"!. -

1:1 ncríorlo de lar.trlncia ~~ lP. c~~crrticr6~ do:J dc~c:t~=::is ex-

hijon. 
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consagra antecedentes de prever.ci6n social, ya ~ue el. ~rtí
culo I23 se considera de utilidad pública, al establecer SOL 

guros populares con la finalidad de fomentar la segurida~ -

social, en 1929 se hacen refo:nnas al citado ert!culo ~sta-

bleciéndose todas las medide.:'.J de hiP'iene y salubridad. corre_!! 

pendientes, oblir,ándose adem~s a los patrones a adoptar latL_ 

medidas adecuadas para prevenir accider.tes en el uso de las 

m~auinas, instrumentos de trabajo y materiales, haciéndo3c

acreedores a las SA.ncionez respcr::ti vas en cano de incu·~pli -

miento. 

Brri.e3to Krctoshein, en su oñr~ Institucioncs

del ~e;echo ~el Tr~bajo ~os Cicc que 13 n~~vcnci6r. oocial,

"es el conjtL"1to dt? las iniciativas espontP.neas o estatales -

dirir,ir!?.s a runinora.r la inscr,u.!·idad y el :nn1 cota.r de los 

f?C~nomícn.rnente d6bilr.r: dentro o fue!"fl df!l trnba.jo. Siendo -

su principal far.na el .:=eguro 3ocial. 11 (7) 

Por lo ~ue rc:::r:cr.:....,_, r:tl :;ero,iro '.Jocinl, es indu_ 

1.,~ln ·~ue ~;i1.1~ ':!(' ~·"!"''-"!"!. .. ':."'..,~.·~::~e 1~ ?<"!~''.llri~~r.. enci..,.l Y""· -

que u."1.a de e· . ..1s r.ri.nci pales :'in'llitl8.dca r.s la de n.~ep.ur::i!' a-

loe l\')1r.brüs a U.":. nivel decoroso socinl, al respecto .\rcc C:::_ 

no no,:; define ri J f.I. ~OJer,i..n·id:-id :;ocLil corr.o, "el instru:~ento -

.iurídico y ccon6::.ico aul' P.ntrot-lC"CC' el !·;stnO.o r.arl"l ::\balir la 

necesid::id y p;qrnntizr.r • todo C"iudadnn,., el in:~re30 f.<:!r~ •ri -

vir y ln s~lud, a trnvég del rcn~!'to equitativo de la !"enta 

n~cior..":".1 y pOT" -ncdio de !"'re~t . .,cior:e~ del Jc:n.lro S'ocinl 1 al -

{7) Te?la Suk, 9.A.fnel - Hur=o !t~.lo, :le!"'e\!ho :-1.e ].a Scguritlad

Sor.ial, :>a Ed., ;.d,itori"'l P::?c, !.~~:-::"i\!o !f'l<J':', ?4{". I?. 
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que consti tu:iten los patrones, los trebajndo res, y el Estado 

o ~lgur..o de ellos como subsidios, pe~.sior..e:: y atención fn-

cultativa y de servicios ~ocinles, que otort1an de los impuE!!! 

tos de les.dependencias~~ aauél, quednndo aT.~arndos contrn 

los riesgon profesionalP-s y nccial~s, prinCipal:nente de las 

contingencias de la :falta o insuficiencia de ~-"'ta.ncia nara -

el sosteni:nicr.:to de él j" de su f'F_-nili3." (13) 

Por lo que sus !'rP.st:i.C'iones sociales están en

ca~inadas a fomenter la salud, prevenir enfer.nedades, acci

dentes :r contribuir a la evolución general de los ??i veles -

de vida de lA. población, inte~rada por trabajadores princi -

pai~er.te y nervicios de solidaridad social que comprendan -

asistencia médica, far.nac6utica e incluso hosDitalaria. 

f'.demi:is se establecen otra serie de !nedidas fa

vor~bles ?- loE trab~jndoreo, tRlcs como oervicio de coloca

ci6n, bolsas de trabajo, etc. 

Los trah~jndore2 adquieren habitaciones cómo--

~~!=:,. ""!-i"'~~".'., ... , .. ~..{~ri,.;,e r!e r>~TI!'""~~!"I' ~ ... ,..r .... 01 ... .,., "iniiustril! 

lea, -nincras o de cualquier otra clase de traba.io, l~s cua

les son pronorcionadas ~ar los patrones. 

A me.:'.'or i:lbundi:1:nif":!nto el 3eguro 3ocial protege -

a los trabajadores en cano de que éstos ne i~posibiliten n~ 

ra trabajar, µor lo ~ue hece la si~iente clasificación. 

a).- Accidentes y er.fer.ned~~es de trRbajo. 

b).- Enfenr.edndns tt'J profesiol"'.?.les :1 maternidad. 

(8) Tena Suk, :??.f'ael - HUF;O It.e.lo, Op. Cit.' Pá,i:. !4. 
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d).- Cesantía en edad nva~~adn. 
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También establece guarderías para los hijos_ 

de 1os a3egurados .y se for.nan 2ociedsdes coooerativas pa -

· ra 1a construcci6n de c:3sas baratas e higier:.ica3 destina -

das a ser adquiridas como pro?iedad por los trabajadores. 

Es evidente ~ue las ~isposiciones del Seguro 

Social tienen corno base iur!dico- sociql el nrtículn I?~, 

por lo que ,su.ardan una relaci6n íntima, sin embar~ el SEL 

guro Social amplia aún m~s sus prestaciones en beneficio

del trabajador así como de su familia, ya que establece -

sistemas cuya finalidRd principal es resolver los proble

!!las que se derivan de la realiznci6n de un riesgo, o que -

~e producen de un siniestro. Es l.a fracci6n XIV del cita

do precepto constitucional que trata lo relativo a los 

accidentes de trabajo y lan enfermedades profesionales en 

forma p.:cneral, que con posterioridad van a ser reglarnentl!.,. 

das por las le:res del trabajo y del Sep;uro Social. Estas -

van a seguir la te:rniinolol(:Ía empleada ~or la Constitución 

de I9I7, abandonando las viejas toerins civilistas emple~ 

da3 con ~~terioridad. a la creación, n:-o:i-,ul~~ci6n y vi~en -

cia de nuestra carta me.~a, !?-1 respecto !~fl.rio de la cueva 

hace un análisis de lo ~terior en su obra que hemon veni_ 

do cit~_ndo en los términos sie.uicntes: "• •• El artículo I?3 

se elabor6 eu IJ:l ticr::'Oo en el ':!Ue y~ se conoc!o.n los efe<;_ 

toa· ber:.l!f'icos y la. teoría del rie:Jeo profenional, pero ea 

necesario decir qae nin.n:ima leiri.9laci6n ha exoresado la _ 

Íde:; con ti:Lvita <t.'llplitud y r,enerociC..ad como nuestra Cons--
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t1tuci6n ••• Dentro de éste orden de ídea~ la ley de 1970, al 

subsistir las viejas :(deas de la responsabilidad civil por

ei principio de la responsabilidad de la empresa y de la 

economía, coloca el proble'lla en la vanguardia del. derecho -

del mundo occidentril." ( 9) 

De las reflexiones del autor citado nos lleva

n. la conclusión de '1Ue nu~stro derecho del trabajo se colo -

ca en un plano de va.nP,Uardia de las legislaciones en el mW!.. 

do m1n de las más avanza.das co;no la francesa. 

Los riesr;os de +.rabajo y enfP.nnedades profesio 

nR-len c~ntenido.r-. en el artículo 12 3 son analizados por el -

autor J. Jcs~s Cantorena en su obra Manual de Derecho Obre-

ro, r1ondf\ 9~ñal!3. oup en la fd1":'!!ula con:;tit.ucicnA.l respecti

va contiene la teoría :iro!"e8ionn.l a~?:pliadn a cualquier otra 

por P.Vr?-'1~~nda i:ur! $Ca, con lo cual se nroter,e nl trabajador

cn la reali<".ación de su tra.bnjoy se les responsabiliza a 

loA patronan de los ".1..cc!.dentr-;:; de t~bajo :; de las enfer.ne -

tranncrite el criterio aludido. 

''Los c:nnr8aarios snrán renpons~bleo de los acc~ 

dcntco de trñ.bn.jo y de lea enfermedades profesionales de loe 

trnbaj:idores, su!'rido::; con mot.i vo o en ejercicio de la pro -

"!'cni6!l o t.rn.bajo que eje cu t-.:m. L'l fdrnula consti tucio:r..21 

non r.n.rece de una ~'l'lr.litud tot:1.l que y~ no colo la teoría -

(9) De la CurvR, t.!~rio, DP.rec~o ;-~ezic~no del Tra.bnjo 1 ~d. Po_ 

!''?i1t: :J.Ao, f:~x: CO !068, ":'l~_r,. I??. 
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del. riesgo prof'eeional, sino cual.quiera otra, más avanzada, 

tienen cavida dentro de su J.etra y eepiri tú." ( 10) 

Del artículo 123 de :nuestra Carta Magna no se -

desprende ninguna. def'inici6n de J.o que debe de entenderse -

por riesgo de trabajo o enf'e:nneda.d profesional. ésto es 16- -

gico en virtud de que el. texto de nuestra Coneti tuoi6n es- -

muy general. y sol.amente da las bases respectivas y son las -

J.eyee reglamentarias las que en eu caso definirán la te:nni -

noJ.og:!a empl6Bda por el constituyente. 

B).- Las Leyes de Trabajo de J.os Estados integrantes de la

Re¡n1blica Mexicana y loe accidentes de trabajo. 

El derecho del. trabajo es considerado como un -

derecho imperativo en el. cual se conjugan intereses indivi -

duales y social.es ya que tienen por finalidad la protección 

del hombre como célula humana y social., el. derecho del tra

bajo sol.o en parte da origen a derechos de carácter patrimo_ 

nial, ya que muchas de sus disposiciones se re:fieren direc -

t0111ente al hombre, como son 1a seguridad y sa1ubridad de t~ 

13.eres, las medidas adecuadas en las instalaciones de máqui_ 

nas o 1ae de prevención de accidentes que tienden a evitar

un daño en la persona misma, a fin de que se muitpla con 1o -

anterior, aparece la necesidad de que el Estado vigilo e1 -

(10) Caetorena, Jesús J,, Manual de Derecho Obrero, 6a Ed., 

México 1984, Pág. 156. 
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c~~~li~ie~to de estas disposiciones y evite su violacidn, 

mo-t;ivo por el q,uu la C'onstituci6n de 1917, facultd e los Ef:L 

tados locales "qara legislar sobre el trabajo, -;:ior lo que se 

fijan normas, las cuales rigen las relacio~es entre el cap~ 

tal y '€!1 trabajo, se nuede coneiderar que en virtud de que -

dichas nor.nas se reA.lizar6n con prer=ura, esta legislacidn -

resulto deficier:.te, ya que no ee nrevierd'n multitud de as- -

pectas que oresenta problema tan com?lPjo. 

Por lo que encontra.11os en la 1e~slaci6n local -

grandes la~ns las cuales son suplidas por los contratos -

de trabajo, que pueden considerarse como la fu.ente del derE}_ 

cho consuetudi~ari.o del trabajo. 

"La fnl~a de t~cnica. jurlñica y la circunstancia 

de (iUe .los ~ri'Cunales del orden común, as:! como la Corte 51!_ 

?re~a de Justicia, no h~van intervenido en los conflictos -

surgidos con motivo de la aplicación. de la legislación in- -

dustrial, y r.o hayan uodido 1 por tanto, definir jur:ídicam.e~ 

't"" , .... ~ "i ::s"!':i -f:•:.r·:cr:.c;. ~i:?l de· re :-:~.e- cb!"P:"'O -:u~c l:~n cor.!'-:!:. e- -

tos ha.t: sido resueltos por las Juntas de Conci1iacidn y Ar

bitraje, 11ue fallan 3. verdad sabida y buena f~ @:'"JardadR.-, -

ha creado ~~ nuevo derecho de costwr.brP., al margen de la 

ie~~ escrit;i, derecho fonnulado nor obreros y pa-trones que -

rige 11referentemente laz relaciones. en~~re el ca~,1 t~l y el -

trabajo." (Il) 

( II) Tn<eba Url:ina; Al be?'to, r>ucvo Derecho del Trabajo, 5a -

EC. • Editorigl ?orr-.in, S":'l., !t'~xico I9BO, Pág. 164. 



En virtud de que la 1egis1aci6n laboral no -

emerge de1 antiguo derecho romano, ni tampoco aparece como -

una nueva rama del derecho producto del legislador, estas -

1eyes carecen de tácnica juridica limitándose a definir los 

principios y derechos esenciales que protegen al trabajador. 

Por lo que al ser tomadas las leyes locales de las primeras 

leyes reglamentadas en el artículo 123 Constitucional sin -

tomar en consideración las necesidades de los trabajadores -

de cada regi6n, trae como consecuencia que la mayoría de 

1os trabajadores carezcan de protección lo que provoca con

flictos entre obreros y patrones, ya que además estos dJ.ti -

moa evadían sus responsabilidades. 

El Congreso Constituyente di6 facultades a ;.. 

1ae legislaturas locales para expedír leyes del trabajo con 

la finalidad de que ástas satisfacieran las necesidades so -

clales de cada región por 10 que no se elaboro una Ley P'ed'!,_ 

rs1 del Trabajo,. 

"Por e11o es que los gobiernos de loe Esta- -

dos, a quienes facultó la Constitución para legislar eobre

trabajo, procedier6n, con la premura que el caso requer!a,

fijar normas que rigiesen las relaciones entre el capital y 

el trabajo, y quizá sea esa la causa de que se tache tal 1'!_ 

gis1aci6n de deficiente, imputándoee1e omisiones a1 no pre

ver multitud de casos y aspectos que presenta problema tan

comp1ejo," (I2) 

(I2) Trueba Urbina, Alberto, Op. Cit., Pág. I6I. 
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A pesar de que la mayoría de las leyes de las E'!_ 

tidades Federativas tomar6n como modelo nuestra Constitu- -

ci6n, las legislaturas de loa Estados contemplar6n loa ries_ 

gos del trabajo en fonna indistinta, por lo que hubo leyea

que resultar6n m~s inauficienteS que otras, en cuanto a la

protecci6n y beneficios que debería recibir el trabajador -

en caso de en:fe:rmedades de trabajo o accidentes, aa:[ como -

los familiares en caso de fallecer el obrero. 

Podemos considerar en general que las Entidades -

Federativas dier6n una definici6n de los accidentes de tra

bajo y las enfermedades profesionales, como las lesiones 

corporales las primeras y enfennedades adquiridas o contra:(_ 

das a las t1ltimas, por lo que el patr6n se obliga al pago -

de la indemnizacidn correspondiente, de lo que se deriva el 

establecimiento de las incapacidades. 

Tambi~n se estableció que de acuerdo al tipo de -

las incapacidades las cuales se clasificaP6n en: incapaci- -

ñad ~ennanente nara todo trabajo, incapacidad penna.nente 

parcial, e incapacidad temporal, los trabajadores tenían d~ 

re cho al pago de la suma de dinero, la cual se otorgar:( a de 

acuerdo al salario, así como la recuparaci6n de la salud a -

trav~s de la asistencia médica. 

De acuerdo n las Entidades Federativas en gene- -

ral, podemos entender como incapacidad, la p~rdida o mal 

· :funcionnmiento de cualquiera de los miembros f:ísicoa o de -

las :facultades mentales del trabajador que lo inutilice pa

ra desempeflar sus funciones eficientes en el oficio o prof't_ 

si6n a que esté dedicado. 
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Para evitar que los trabajadores sufrieran a:i,_ 

gWi accidente o adquirieran alguna enfermedad con motivo 

del trabajo, la mayoría de las leyes obligo a loa patrones -

a establecer instalaciones de higiene, salud y medidas para 

prevenir dichas en:fe:naedadea y accidentes en el uso de má- -

quinas e instrumentos etc., 10 cual en cierta forma hizo 

que disminuyeran aquéllos, 

Anterionnente ya mencionabamos que hub:> leyes 

que favorecierdn menos que otras, sin embargo dentro de las 

leyes que fueron más favorecedoras encontramos, la del EstE!... 

do de Aguascalientes. En la que el legislador procuro esta

blecer medidas, obligatorias para los patrones con la fina

lidad de evitar accidentes de trabajo. La ley en comento 

obligaba a los empleadores a mantener condiciones de higie -

ne y seguridad, en sus centros de trabajo para evitar acci -

dentes causados por éste, de tal forma que fueran una garan_ 

tía para la salud y la vida de los trabajadores, 

Asimismo establecía que cuando se produjera 

alg>in accidente el patrón estaba obligado a realizar las 

primeras curaciones, e inclusive cuando se tratara de una -

enfennedad general otorgaba el derecho a los trabajadores -

de recibir el 50;; de su salario durante la enf'ennedad deri -

vada de un accidente de trabajo o si ae trataba de una enf~ 

medad general sin relación con el.trabajo tendría ese mism~ 

derecho por el lapso de tres meses. En caso de que el info~ 

tunio del trabajo le produjera la muerte el operario, el PI!.. 

trón estaría obligado a pagar a sus deudos dos meses de - -

sueldo en calidad de donación. 
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Es evidente que si bien es cierto que esta -

ley otorga beneficios a los trabajadores, también la misma

orni te establecer sanciones a los patrones en caso de no - -

adoptar las medidas adecundas para prevenir los accidentes

por lo que ~uchas veces loa patrones pasaban por alto dicha 

disposicidn, lo cual ocasionaba graves riesgos a los traba

jadores. 

La Ley del Estado de Campeche, establecía 

responsabilidad civil a los patrones en caso de que loe trE.!., 

bajadores sufrieran algiin accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, debiéndo indemnizar al mismo o a sus beneficif!.. 

rios en caso de que éste falleciera. 

Por otro lado esta ley sei'ialaba que en caso -

de que existiera algún connicto para detenninar la cuant!a 

de la indemnizaci6n, el patrdn o !!U representante legal de -

berían entregar pol- eacrito a solicitud de la Junta de Con

ciliaci6n y Arbitraje o de la Junta Municipal de Concilia-

ci6n la. constancia en la cual se demostrara el monto de di -

cho salario, (}9::[ como a la persona que recla.-nara dicha. in- -

demnizaci&n. Sin embargo en virtud de que el Rrbitraje era

potestativo _y no obliga.torio, rnuchns veces el trato era pri_ 

vado entre obreros y patrones sustituyendo en muchas ocasio_ 

nea la intervenci6n de la Junta de Conciliaci6n por las ofi_ 

cinas administrativas ante las cuales loe trámi teo eran en

gorrosos, f"acili tando así al patrón evadir sus oblica,cionea, 

ya que las Juntas de Concilinci6n no estaban bien definidas 

jurídicamente como instituciones de derecho obrero, las cu~ 

les actuaban de buena f~ aparentemente. 
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Aunado a lo anterior tenemos la Ley del Est'!_ 

do de Coahuila, en la cusl además de que el patr6n tenía 

la obligaci6n de indemnizar al trabajador en caso de acci- -

dentes de trabajo o enf'ennedad profesional, así como a sus -

beneficiarios en caso de muerte de ~ate, se obligaba al pa -

trdn en caso de que vendiera o traspasara su fábrica o nego_ 

ciaci6n a advertir a su sucesor de las obligaciones contra;L 

das con sus trabajadores a fin de hacerlos inhP.rentes a la -

empresa objeto del contrato, en la inteligencia de que si -

no se le daba cumplimiento a dicho precepto a ambos contra

tantes se les hacia responsables solidariamente de las obl:I,_ 

gaciones contraídas con anterioridad. 

En esta ley tambUn puede advertirse que en

caso de que los obreros o sus beneficiarios, no pudieran h!!:_ 

cer efectivas sus indemnizaciones que confonne a la. ley tu

vieran derecho, podían recurrir a las Juntas de Conciliación 

y Arbitraje a fin de ejercitar sus acciones, exigiendo el -

cumplimiento de dicho derecho. 

Consideramos que a pesar de que las legislat;\! 

ras locales al realizar sus leyes no tomardn en cuenta la.e -

necesidades de cada regi6n, algunas no estaban tan alejadas 

de las mismas necesidades de loa trabajador<¡s como en el C'!_ 

so de esta ley, pero la mala administración de justicia y 

la falta de técnica jurídica hizo que la mayoría de tales -

preceptos no se hicierán efectivos, por lo que no se asegu

raba ningdn beneficio al trabajador al sufrir algdn riesgi¡ -

de trabajo. 

Asimismo tenemos las leyes de los Estados de 
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Sonora, Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas, laa cuales se col!,_ 

siderarcSn de las más completas en matería de accidentes y -

enf'e:rmedadea profesionales, ya que la técnica jurídica era -

inexistente a nivel estatal, por lo que esta fue suplida 

por loo contratos de trabajo. 

Es obvio que la mayoría de las leyes locales 

incurrier6n en multitud de omisiones, toda vez que como lo

mencionabamos anterionnente, no existía una insti tucidn ju -

rídica bien definida que hiciera valer los derechos de los -

trabajadores, por lo que hiciercSn incurrir a las multicita

das leyes en dcficientea. 

Actualmente estas deficiencias se han t:r-atado -

de oubzanar, ya que se ha establecido un ~irme rét,'imen ins

titucional a. través del cual se han consolidado las medidas 

lc&f..nla-t:i va~. 

C).- ln Le;· Federal del ~ro.b;,.jo de I93I. 

Anterionncnte ya hacíamos mención de las leyes -

ela.bortl.das por las legislaturas loca.le.o, las cualeo resultl!._ 

ron insuficientes, ya que carec.ían df! t6cnica jurídica y el 

nrbitraje era potestativo y no oblie;atorio, lo cual tra6 c'1._ 

mo consecuencia que se suci tarán fuerte~ con:f'lictos entre -

trc.bnjadoras y patrones, motivando l:i intervenci6n del Eje -

cutivo Federal quien para evitar dificultades de orden pti- -

blico 3C impulso a iniciar rc:fo:nnnn ::J. la Conotituci6n, a 
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fin de .realizar una Ley Federal del Trabajo la cual rigi.er~ 

en toda la RepÚblica Mexicana, derogando todas las disposi -

ciones, leyes y decretos que antecedían a ésta y habían si -

do expedidas por las legislaturas locales,. este nuevo arde -

nemiento aba.ca todas las cuestiones de trabajo, adecuándose 

a las necesidades de los trabajadores para satisfacer las -

mismas, estableciendo prestaciones entre las cuales encon- -

tramos laa de carácter social, como aqu~llas a las que tie -

ne derecho el trabajador, en caso de riesgo profesional. 

La Ley de 1931 nos define en su artículo 284 

que se debe entender por riesgos profesionales, hacilndolo -

en el siguiente oentido: 

ºArtículo 284.- lliesgos profesionales son loo 

accidentes o enfermedades a que estan expuestos loa trabaj~ 

ño!"en c:i.n :".'!O"tivo ~":' ::;u~ ~al-ore~ o e.r. ejercicio de oll::?cº. 

Cor...sider::unos que la definicicSn anterior aunque -

es muy amplia, si comprende los supuestos de W1 infortunio -

de "&rabajo pi:u t.egJ.üo po.L· la lcc,islaci6n laboral • .:.e había -

dicho anteriormente que en el artículo 123 Constitucional -

no se daban definicioneo de r.inguna índole dentro de la - -

fracci6n XIV, que es en la que se comprenden los Accidente$ 

de Trabajo y· Enfermedades Profesionales y tarobi~n se dijo -

que lao leyes rc~lrunentarias hacían la~ definiciones corre!!_ 

pondientes. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931, adem~s de 

definirse lo que se debe de entender por riesgo profesional 

se define también que se debe entender por accidente de tra 

bajo y enfermedad profesional en su9 artículo 285 y 286. 
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Por accidente de Trabajo según e1 artículo 285 -

se estab1ece lo siguiente: 

"Art!cu1o 285.- Accidente de trabajo es toda 1'L 

si6n médico-qui1'1rgica o perturbaci6n psíquica o funciona1, 

pe:nnanente o transitoria, inmediata o posterior, o la muer

te, producida por la acci6n repentina de una causa exterior 

que puede ser medida, sobrevenida durante el trabajo, en 

ejercicio de áate o como consecuencia del mismo; y toda 1e -

ei6n interna determinada por un violento esfuerzo, produci -

da en las mismas circunstanciaa. 11 

Los elementos que se desprenden de la anterior

definici6n son loa siguientes: Es la existencia de Wlª le- -

ei6n médico qui1'1rgica o perturbaci6n psíquica o fUnciona1 -

esta lesi6n deberá ser penoanente o transitoria que sea pro_ 

ducida durante el trabajo o en ejercicio del mismo. 

Por enfennedad Profesional se entiende lo que a 

continuaci6n se transcribe de acuerdo al artículo 286. 

"Artícu1o 286.- Enfennedad profesional es todo -

estado pato16gico que sobrev1.ene por una causa repentina 

por largo tiempo como obliga.da 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 organismo una le- -

sidn o perturbaci6n :funcional permanente o tra.nsi to ría pu- -

diendo ser originada esta enfermedad profesional por aeen- -

tes físicos, qu:!micos o biol6eicos." 

Además de 1os padedimientos que están comprend:t._ 

dos en este articulo, son C'nfer.-nedades pro:feoj anales las il!.. 

cluidns en la tabla de inc~9acidades. 
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Los elementos que encierra esta definición son : 

que exista un estado patológico por largo tiempo y que sea -

consecuencia del trabajo desempei'iado que provoque lesicSn o -

perturbación al organismo por agentes físicos, químicos o -

bioló¡;icoa, 

Confrontando los elementos que contienen las dfL 

finiciones de accidentes de trabajo y enfennedades profesi~ 

nales se desprende la diferencia que los individualiza, En -

el accidente de trabajo se señala que debe de existir una -

lesicSn o perturbación funcional y que sea repentina produci_ 

da por una causa exterior o en ejercicio del trabajo o por -

realizar un violento esfuerzo, En la enfermedad profesional 

tambi~n se sei'iala que debe existir una lesicSn o perturbación 

funcional; sin embargo el origen de la enfennedad o lesión -

debe ser por una causa repetida por largo tiempo y que sea -

causada por agentes físicos, quimicos o biológicos, 

Las definiciones anteriores no dejan lugar a d'!_ 

da en que lo que debe de entenderse por accirlente de traba

jo y enfermedad profesional, haciendo práctica su aplica- -

ción por las Juntas de Conciliación y Arbitraje benefician -

dose con ésto a loa trabaj9.dores o A. sus bene:ficiarios, se -

gdn el caso. 

Citando a Mario de la cueva en su obra aludida -

señalamos que "• •• pues en tanto el accidente su caracterizl!:_ 

ci6n es la instantaneidad, ésto es, el acontecimiento que -

le da origen se produce en un lapso relativamente breve o -

insta..'"'ltáneo, ••• en la enfennedad presupo:-ie un largo período -
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de incubaci6n de desarrollo de donde se deduce que es la cOJ:! 

secuencia del ejercicio largo y pennanente de una activida<!_ 

en u.na empresa dete:nninada ••• en 1os accidentes au causa se -

encuentra concentrada, en las enfennedades diluida." (13) 

No obstante que la ley de 1931, se aparta de 11!:._ 

teoría subjetivista o de la culpa y se apeea a la teoría del 

riesgo profesional, se establecen algunas excepciones o ex -

cluyentcs de responsabilidad patronal en el artículo 316 de 

la citada ley que dice: 

"Artículo 3I6.-El patr6n será exceptuado de 1a

obli¡¡aci6n que le impone este Título respecto de lo. ind<?mn:t,_ 

zaci6n, atención médica y suministración de medicinas y ma -

terial de curaci6n: 

"I.-CUando e1 nccidente ocurra encontrándose el. -

trabajador en estado de embriaguez, o bajo la acci6n de al -

gdn narcótico o droga enervante. En este caso, s6lo tendr:!

oblieaci6n de proporcionar los primeros auxilios; 

"II.-Cuando e1. trabajador se ocasione ñr.1.iberad~ 

mente una incapacidad por sí solo o de acuerdo con otra pe~ 

sona. En este ca30, la obligaci6n cesará en el momento que

se demuestre la culpabilidad del trabajador; 

"III.-CUnndo el nccidente sea debido n fuerza m~ 

yor extraña al trabajo. 

'Fuerza mayor extraña· al trabajo es toda fuerzo. -

de naturaleza tal que no tenga relación aleuna con el ejer

cicio de la profesi6n de que se trate y ~uo no aP,rnve simple 

mente 1os riesgos inherentes a la exp1otaci6n. 
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"IV.-CUsndo la incapacidad sea resultado de alél'!_ 

na rifla, o intento de suicidio." 

Consideramos que las anteriores excluyentes de -

responsabilidad son lógicas porque si bien es cierto que el 

trabajador debe estar protegido contra los riesgos de trab~ 

jo, tomando en consideración que debe proteger al empleado -

en su dnico patrimonio que ee su sa1ario sin tomar en cuen

ta la culpa del patrón, también es cierto que a este ~ltimo 

no se le debe condenar a pagar indemnizaciones y gastos mó

dicos cuando la fuente de tra.bajo sea ajena al siniestro, -

ya sea por fuerza mayor o porquo el propio trabajador sea -

el lhtico responsable del accidente. Estas excluyentes de 

responsabilidad aunque lógicas son injustas, las relativas

ª la fuerza mayor porque un trabajador no debía ser privado 

de su sa1ario por causas ajenas a ~ste, y al -patrdn, ya que 

de acuerdo a este fundamento jurídico el beneficiario sería 

el patrón, ya que se le eximia al pago de la indemnización

ª que ten!a derecho el trabajador, as! como, a la asistenda 

médica por lo que este precepto era poco equitativo, toda -

vez que el patrón deb!a responsabilizarse del trabajador -

cuando el mismo sufría algdn accidente que ocurriera duran

te el tiempo que aquél se encontrara bajo la autoridad del

patr6n prestando le sus servicios, a\l.n cuando éste no fuera -

causado directamente en relación al trabajo desarrollado, -

ya que éste podía ser causado en forma imnrcvisible, lo que 

significa que pudiera ser un f en6meno presentado en forma -

repentina, como puede ser un sismo por lo que sería injusto 

cargar al trabajador el riesgo al cual es totalmente ajeno, 
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ya que ~ste se encontraba bajo la autoridad del patr6n pre'!_ 

tándole sus servicios, por lo que debía garantizarse al tra_ 

bajador una seguridad tanto :física como econdmica. 

El legislador tomo en consideración e.l¡;unos ca- -

sos dudosos que e1 patr6n podría aprovechar co~o excluyente 

de responsabilidad y que no deb!an ser, estableciendo en el 

artículo 3I7 como caeos especiales de responsabilidad patro_ 

nal los sieuientos: 

"Artículo 3I7.-No exime al patr6n de las obliga

ciones que le impone este Título: 

"I.-Que el trabajador expl.ícita o impl.ícitamente 

haya asumido los rieseos de su ocupación; 
11 II.-Que el accidente haya sido causado por des

cuido o negl.igencia de al.glSn compa.il.ero de l.a víctima, y; 

ºIII.-Que el accidente haya sido. causado por ne -

gligencia o torpeza de la víctima, siempre que no haya habl;_ 

do premeditaci6n de su parte". 

"El principio del rieseo profesional tiene como -

conaepucncia dejar a cargo del patrono la reparaci6n no solo 

de los dafios causados por accidentes o enfermedades debidos_ 

a su propia culpa., no intencional del obrero, de caso for- -

tuito o de una causa indetenninada." (I3) 

En la ley se eatablecier6n como consecuencias de 

los riesgos del. trabajo, la muerte, incapacidad temporal. i'l. 

c~pacidad permaner.te parcial e incapacidad permanente total 

(I3) De la cueva, Mario, Derecho Mexicano del. Trabajo, Ed. -

Porn1a S.A., hláxico I968 Páf,. I26. 
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Definiendo cada U.'la de las incapacidades, no así lo que de -

be de entenderse por muerte quizá porque cualquier persona -

sin importar el grado de cultura entiende lo que es la mue:i;:_ 

te. La incapacidad temporal se define en el artículo 290 en 

los ténninos siguientes: 

"Artículo 290.-Incapacidad temporal es la p6rdi -

da de facultades o aptitudes que imposibil!tan parcial o to 

talmente a un individuo para desempeñar su trabajo por al- -

gdn tiempo." 

El artículo 298, define que es incapacidad par- -

cial en la forma siguiente: 

"Artículo 289.-Incapacidad parcial permanente es 

la disminuci6n de las facultades de un individuo por haber

sufrido la pérdida o paral1zaci6n de algdn miembro, 6rga.no o 

funci6n del cuerpo." Y el artículo 266 nos da la def1nici6n 

de incapacidad total pe:nnanente que a la letra dice: 

"Artículo 288.-Incapacidad total permanente es -

la pérdida absoluta de facultades o aptitudes, que imposib!_ 

litan a un individuo para poder desempeñar cualquier traba

jo por todo el resto de su vida." 

Podemoa considerar que las incapacidades no solo 

estriban en la pérdida de las funciones o aptitudes de la -

victima para desempei'J.ar una actividad,. sino que tambid'n re -

ducen la capacidad productiva del obrero. 

En caso de que el trabajador adquiera una 1ncap~ 

cidad esta ley ofrece ::l.l obrero o a sun beneficiarios una -

protccci6n de car~cter econ6mica para el cano de la imposi -
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bilidad de ganarse la vida o de la disminuci6n en su sala-

rio como consecuencia de una enfermedad o accidente de tra -

bajo. 

Euquerio Guerrero en su Manual del Derecho del -

Trabajo nos dice que "por eJ. hecho de estar laborando los -

t~bajadores en el centro de trabajo correspondiente, nece -

sitan estar frecuentemente en contacto con máquinas o sus-

tancias que manejan y tanto las primeras como las segundas -

pueden producir al trebajador lesiones en su organismo lle -

gando a ocurrir tambilin esto 11ltimo por el medio en que se -

1abora, o bien por e'l ambiente que se respira, la cantidad -

de luz que se recibe, la tempcratu~a del lugar o por otras

causae similares. En todos estos casos, se ha considerado -

que la lesión orgánicap al reducir la ca~acidad de trabajo, 

temporal o definitivamente, produce en Al trabajador una ~ 

minucidn en sus aptitudes a::d'. como en su salario." (I4) 

De acw~rdo 'l las incapacidadec por los riese;os -

de trabajo se establecieron responsabilidades patronales, -

consistentes en indemnizaciones, así como cuando el riesgo -

de trabajo produce la muerte. 

"La Connti tucidn establece la responsabilidad -

de riesgos profesionales, a cargo de los patronos, aunque no 

haya culpa imputable a ellos y aun1ue hubieren cumplido col!. 

toda.a las disposiciones que el Código establece tendientes -

(!4) Guerrero, Euquerio, Manual del Derecho del Trabajo, Ed. 

Porrd.a S.A., M~xico !984, Páe. ?.JJ. 



4I 

a prevenir y evitar que el riesgo se realice,.•" (I5) 

La ley estableció las indemnizaciones globales 

en vez de la renta vitalicia por considerar poco confiable -

esta ál.tima. Ordenando que en caso de incapacidades e1 úni

co que debía cobrarlas era el propio trabajador, con la W>:i,_ 

ca excepción de que cuando la incapacidad f'uera mental, la

indemnización podría ser c'obrada por quien legalmente repr'L 

sentara a éste. 

Para determinar el monto de las indemriizaciones -

seaalo que el salario que debía servir de base no podría 

ser inferior al mínimo que si excedía de doce pesos diarios 

sería éste e1 que se fijara como salario máximo; al respec

to Mario de 1a Cueva nos dice: " ••• la ley fue extraordina-

rironente conservadorn, si bien respeto el principio del sa -

aprendices y domé9ticos nunca sería inferior al monto del 

salario mínimo pero se fijo la suma de doce pesos diarios -

como salario máximo. 11 
( I 6) 

Estamos de acuerdo con la opinión del autor cit'!_ 

do en cuanto al acierto del leeisl~dor de considerar como -

salario, para la fijaci6n de las indemnizaciones, e1 míni~o 

cuando se tratare de aprendices y domésticos, toda vez que -

(I5) De la CUeva, Mario, Derecho Mexicano del frabajo, Ed, -

Porrtl.a S,A,, México I968, Pág. 127. 

(J6) Op. Cit., Pág. I29. 



las necesidades de estos trabajadores no podrían ser eati'!_ 

fechas con cantidades inferiores al salario T-Íni~o. Sin em_ 

bargo es injusto que se haya fijado un tope al salario pa -

ra el pago de las prestaciones aludidas, en virtud de que -

un trabajador de ingresos altos tiene un nivel de vida al -

to :; dicho nivel no tenía porque limitarse por la desgracia 

del trabajador de haber sufrido un accidente de trabajo. 

Las bases que se fijar6n para determinar las iq_ 

demnizaciones deri vada.s de un riesgo de trabajó '! que se -

hizo alusi6n en los párrafos anteriores se fijaron en los -

siguientes artículos: 

"Artículo 293.-se tomará como base para calcular 

las indemnizaciones de que trata este Título, el salario -

diario que perciba el trabajador en el momento en que se -

realice el.riese;o. 

Tratándose de trabajadores cuyo oalario se cal -

cule por unidad de obra, se tomará como base la cantidad -

que resU1.te como promedio diario en el dltimo mea anterior 

al accidente, 

Se tomara como base para fijar la indemnizaci6n 

de los aprendices, el aalnrio más b:tjo que perciba un tra

bajador de la misma categoría profesional. 

En ningiin caso la cantidad que se tome como base 

para la indemnización, serd inferior al salario mínimo." 

"Artículo 294.-CUundo un snlnrio exceda de doce 

pesos diarios, no oe tomara'en consideración para fijar la 

inde~nizaci&n sino esta suma, que para los efectos de este 

T:!tulo se considerg,rá como salario máximo." 
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Las indemnizaciones fuer6n fijadas en d!as de s~ 

lario en la fonnn siguiente: en caso de muerte del trabaja -

dor la indemnizaci6n se contempla en el artículo 296 que 

disnone: 

"Artículo 296.-En caso de muerte del tra'ba.jador

la indemniznci6n que corresponda a las personas a las que -

se refiere el artículo anterior, será la cantidad equiva1e11.. 

te al importe de seiscientos doce días de salario, sin ded'!_ 

cirse la indemnizaci6n que haya percibido el trabajador du -

rante el tiempo en que estuvo incapacitado." 

Además de la indemnizaci6n mencionada, se obli~ 

ba a1 patr6n a pagar a los deudos del finado el importe de -

un mes de salario por concepto de gastos funerarios. 

La indemnizaci6n por incapacidad permanente to-

tal se seílala en el articulo JOI que a la letra dice: 

"Artículo JOI.-Cuando el riesgo profesione.J. rea

lizado produzca al trabajador una incapacidad permanente y -

total, la indemnizaci6n consistirá en una cantidad igual al 

importe de novecientos dieciocho d!as de salario," 

La incapacidad parcial permanente se fija en el -
artículo 302 que dice: 

"Artículo 302.-CU:mdo el riesgo profesional rea
lizado produzca al trabajador una incapacidad pennanente y

p!>rcial, la indemnizaci6n consistirá en el pae;o del tanto -

por ciento calculado sobre el importe que debería pagarse si 

la incapuciñad hubiera sido permanente y total. ~e tomará el 
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tanto por ciento quo corresponda entre e1 máximo y el mínimo 

establecidos, teniendo en cuenta la edad del trabajador, la

importancia de la incapacidad y si ésta es ·'tbsoluta para - -

ejercer su profesión, aunque quede habilitado para dedicarse 

a otra, o simplemente han disminuido sus aptitudes para el -

desempeffo de la misma. Se tendrá igualmente en cuenta si el

patr6n se ha preocupado por la reducci6n profesional del - -

obrero y le ha proporcionado miembros artificiales cinemáti -

coa." 

Por '11timo la incapacidad temporal, la cual es -

contemplada por el nrtículo JCJ, que literalmente nos dice: 

"Artículo 303.-Cun.ndo el rieseo prof'esional rea

lizado produzca al tr~bajador una incapacidad temporal, la -

ind1?tn."lizaci6n co:i.sistirá en el pago del scse:ita. y cinco por

cicnto del salario que d.P.jc de percibir r:iientrnn exista la -

la imposibilidad de trabajar. Este paBO "ª hará. desde el pri 

mer día de la mis~a. 

':.!ua..."1.do a ios t.::e;J :n~oen je ir..l.c.!.ada :.;..'"13. incap:ic-L_ 

datl no eGté el trabajador en aptitud de volver a.l servicio, -

61 mismo o el patrón podrán pedir que en vista de los certi'ª 

cadon médicoo respectivos, de los dictámenes que se rindan -

y de todas las pruebas conducentes, se resuelva si el acci-

rlcntaño debe oeguir so~etido al mismo trdtamicnto médico y 82 

znndo de igual indemnización o procede declarar su incapaci -

dad pen'!lanente con la indemnización a que tenga derecho. Es -

tos exñ.~enes pueden repetirse cada treo meses. En cualquier

co.so, el tiempo que el trabaj:i.dor 'Puede percibir el sesenta-
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y cinco por ciento de su salarlo, no ia:xcedP.cl de un año." 

En el artículo anterior se impone una nueva 1imit1!._ 

ci6n a los ingresos del trabajador que ea víctima de un in- -

fortunio del trabajo al limitarlo a nercibir dura.~te el peri~ 

do de una incapacidad temporal solamente un 65~ de su salario 

cantidad insuficiente para. satisfacer sus necesidades, toda

vez que por la circunstancia de estar accidentada sus necesi_ 

dados no se limitaban a un 65% sino por el contrario el es- -

tar convaleciendo requiere de una mejor alimentación y al l=l_ 

mitarsele sus ineresos se le privaba la posibilidad de hacer:_ 

lo. 

Por otrc lado tenemos f!Ue en el a.rt:! culo 302 de e.q_ 

ta ley se habla del paeo de un tanto por ciento de acuerdo -

al tipo de ir..capacidad q~ie imposibilitara nl t.rabajador para 

desempei'iar su actividad, sin embargo es de considerarse que -

el obrero debía de recihir el 100~~ de su cralario en caso de -

r¡UC' ad:-¡u.iricrPI. una incapacidad pennancnte total, yé:! G.Ue el -

accidente de trabajo o la enf'ermedad !lrc~esional eo adqui ri -

da o cnu:J:i.da !lºr el trabajo, por lo que es d~ estimarse oue -

si el patr&n cst:i obtn?":.:!..endo un benP.ficio económico con la -

Rctivirlad d~~cmpeRada.por el trabajador, lo m~s junto y equ1 

tativo ~ería que ~ste dltimo no quedara desamparado, teniendo 

en cuenta qua en sí, el sal.ario del mismo es bajo y el costo 

de los bienes y acrvicios es :nayor, por lo que en consecuen

cia al darle un ~orcentaj~ en relación a su rrn.1.:::trj o viene a

causar un detrimento en cuanto a su economía. 

Podemos concluir que a. tra.v~s de ecta le:r, la tea -

ría. del riesgo profesionRl viene a substituir las doctrinas -
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civilistas de la cul.pa 7 la responsabilidad contractual., por 

la del riesgo a que esta expuesto el trabajador, el CU&l - -

presta sus servicios al empresario el cual ea duel!.o de los -

medios de produccidn, siendo estos riesgos inherentes a1 t~ 

bajo 7 los cuales lllllchwl veces son inevitables dentro de 

cueJ.quier sistema de tra'ba.;lo, 7 que la prerlsi6n humana, a:lln 

la más cuide.el.osa, no podría evitar. Por lo que en consecuen

cia se impone al patr6n la responsabilidad de los accidentes 

de trabajo sufridos por obreros, por lo que &atoa deben qua -

dar asegurados, estableciendose como derecho, el pago de las 

indemnizaoiones a f'1n de reparar el dafio causado. 

D).-La Jurieprudancia establecida por le. Snpreaa Corte de 

Justicia de la l'lacidn en la interpretaoi6n de le. Le7 de -

1931 en materia del Seguro Social. 

He.ciando un breve snalísia, podemos entender co -

mo Jurisprudencia¡ el conjunto de tesis sustentados en lu .. 

ejecutorias de loa tribunal.es. 

"Tradie:l.onalmente se ha utilizado esta palabra -

para deeig11Br la ciencia del derecho, Rn la actuzl1j.dad se e'!_ 

tiende por jurisprudencia el criterio uniforme manifestado -

reiteradamente en la aplicaci6n del derecho por un tribunal -

superior o supremo y contenido en sus sentencias ••• La 1'un- -

cidn de la jurisprudencia no ea la de crear derecho, oino la 
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de :!.nterpretar el creado por el leg:!.elador.• (IT) 

51!1 puede considerar que la jurisprudencia en eses 

cia constituy-e medios t'cnicos de interpretaci6n y elabora-

ci6n del derecho, .Seta tiene aplicación cuando e~íeten lagu

nas en la ley o sea que el te~o legal ee obscuro o dudoeo,

ademils va a fijar el sent:!.do de las disposioionee legal.es o

el alcance de las costumbres jurídicas. 

Por otra. parte 'eta procede de loe órganos del BI!.. 
tado o sea que ee integra de las opiniones que en un momento 

dado tienen los órganos del Beta.do en loe quo va a existir -

una. un:!.formidad lo que va a crear un principio de seguridad -

de que en el futuro, loe casos arutlogoe que ee presenten ee -

r.tn resueltos de la misma manera, ademlls la juriepnidencia -

es concreta, su aplicación no ee general, sino a casos dete:r;:_ 

minado e y a trav&s de .Seta se introducen nuevos elementos - -

que van a enriquecer el ordenamiento jurídico, de esta suer -

te que viene a :formar una fuente formal. del derecho. 

La me;yorla de los autores le niegan el valor de -

fuente formal ya que consideran que .Seta solo tiene ap1ica-

ci6n, respecto a la resolución dada por un juez. "Para Geny -

la jurisprlldencia no puede ser considerada como fuente far- -

mal del derecho debido a loe cBlllbioe que hta pueda sufrir.• ([8) 

(17) De Pina, Rafael, Diccionario de Derecho Penal, Bd. Po- -

rnia 5.A., M.Sx:l.co 1976, P4g. 247. 

(IS) De Buen, lfestor, Derecho del h-abajo, Tomo I, Bd. Po-

rriia 5.A., México 1981, Pllg. 257. 
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llo anterior puede encontrar cierto apo:yo en el -

artículo I93 de la Le:y de Amparo, confonne a la cual la Su -

prema Corte de Justicia di! la Nación, puede variar la Juris_ 

prudencia, sin embargo tampoco es definitivo, :ya que la mi'!... 

ma Le:y de Amparo exíge que la corte indique los motivos que 

ha tenido para efectuar el cambio. 

El derecho del trabajo constitu;ye un conjunto de 

garantías que se encuentran plasmadas en el articulo I23 de 

nuestra Carta Magna, sin embargo podemos encontrar en di- -

chas garantias ciertas deficiencias, las cuales van a ser -

subsanadas a través de la aplicación de la Jurisprudencia. 

Cabe destacar que en el año de I93I, se promulgd 

la Le:y Federal del Trabajo, en la cual se revelan deficien

cias legislativas, toda vez que numerosos preceptos consti

tucionales quedardn como letra muerta, por 1o que podemos -

ver que el derecho del trabajo vive no solo en la le:y, sino 

en los contratos colectivos de trabajop contratos ley, etc., 

ya que la Ley Federal del Trabajo se encuentra separada al

gunas veces de la realidad. 

En relacicSn a lo antes mencionado savigny hace -

referencia a lo siguiente: "La administración de justicia -

estará aparentemente gobernada por el código, pero, de he- -

cho, lo estará por algo extraño al mismo, que será definit:\._ 

va, la verdadera fuente dominante del derecho •• ,. .. (Ig) 

(I9) De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed.

Porrda S.A., México I968, Pág. 256. 
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Qimo podemos apreciar lo antes expuesto tiene :!q_ 

ti.ma relaci6n con la aplicaci6n de la Jurisprudencia, la 

cual será aplicada a un sin ndmero de controversías labora

les, dando soluci6n a las mismas. 

La Jurisprudencia establecida por la corte viene 

a llenar las lsganas legales de la Ley :Pederal del Trabajo -

de I93I, como es el caso do los accidentes de trabajo :fuera 

de la empresa; así como la temporalidad de la ley. 

Se considera un acierto de la corte la ejecuto-

ria que dicto en el expediente I7 35/65 seguido por Petr6- -

leos Mexicanos, en la cual obliga al patr6n a pagar la in-

demnizaci6n respectiva por concepto de riesgos de trabajo o 

cuando el operario sale momentáneamente de la empresa o lu

gar de labores a tomar sus alimentos. El texto de la ejecu

toria citada es el siguiente: 

"ACCIDENTES DB TRABAJO SON DE TAL CARAC

TBR LOS QUE OCURREN CUANDO EL TRABAJADOR 

SALE DE LA EMPRESA A TONAR SUS ALIMENTOS 

.- Cuando un trabajador sale momentánea

mente del centro de trabajo en que labo

ra, no con el prop6si to de abandonar su

trabajo, sino de tomar sus alimentos y -

con ese motivo sufre un accidente de t~ 

bajo debe estimarse que se trata de un -

riesgo de trabajo." 

Semanario Judicial de la Peder.!!: 

ci6n, Sexta Epoca, Quinta parte; Vol. CX-
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Pág. II A.D. 1735/65 Petrdleos 

Mexicanos. Unanimidad de 4 vo-

toe." (20) 

Podemos afi:nnar que la ejecutoria seflalada, -

llena U!la deficiencia legislativa y resulta a nuestro pare

cer justa, en virtud de que no serla ;justicia social, pri-

varae a un trabajador o a sus deudos, segdn el caso, por lo 

que el solo hecho de que al ocurrir el siniestro en ese mo

mento no ee encontrara laborando en el lugar respectivo, P'!_ 

ro sin embargo estuviera a dieposici6n del patr6n y salame'!. 

te, en fo:nna momentánea hubiera abandonado su ároa de trab~ 

jo, sin el 6.nimo de abandonar ous laboree, sino con el fin

de satisfacer una necesidad, para luego reanudar de nueva -

cuenta dichas labores. 

En cuanto a la temporalidad de la ley la co:i:_ 

te eetablecio mediante tesis ;jurieprudenciales que la ley -

aplicable serla, no la que regía en la .Spoca del riesgo de -

trabajo sufrido, sino la no:nna vigente en la <'ipoca en que -

ee detenninen las consecuencias que he;yan producido el men

cionado siniestro, la Jurisprudencia en comento establece: 

"ACCIDENTES DE Tl!ABAJO, DETElllilINACION 

DE LA RBSPONSABILIDA.D DBL PATRONO.

La responsabilidad del empresario por 

accidento de trabajo no se determine

segiin el estatuto que regía en la é~ 

( 20) Ram:!rez Fonseca, Francisco, Ley del Seguro Social ( co

mentada), 6a Edici6n, Bd. Pac, México 1989, P~g. 242. 



ca en que ocurr1.d el hecho que

la genera, sino que debe calif!, 

caree de acuerdo con la ley vi

gente en el momento en que el -

connicto se resuelva, dado que 

el fundamento de aquella respo!!. 

eabilidad no se baea en el acc!, 

dente mismo, sino en sus conse

cuencias posteriores que aca- -

rrean la incapacidad. 

Quinta 'poca: fomo XLIV,

pllg. 3473. R. 5234/34 Sindica -

to de trabajadores Ferrocarril!!. 

ros. 

Tomo XLIV, pág. 3473. R.-

670I/34 file cananea Consolida

te Copper, eo. S.A." (2I) 

5I 

Consideramos un desacierto de la corte, la -

ejecutoria de Amparo Directo ndmero 3II6/63 seguido por l''!._ 

licians Palomares Viuda de Ozuna; en la cual le da una in- -

terpretacidn errdnea al art:!cu1o 284 de la Ley Federal del -

Trabajo de I93I, T en el cual se establece: 

"ARTICULO 284.- Riesgos profesionales son 

los accidentes o enfermedades a que eeti!n expuestos loo tr~ 

(2I) Suprema Corte de Justicia de la Nacidn, Semanario Judi_ 

cial de la Federación, Informe I9I7 - 1965, Pág. }. 

·:-:. 
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bajadores con motivo de sus laboree o en ejercicio de ellas~ 

De lo anterior se desprende que si el trabajador -

se encuentra desarrollando su trabajo 7 le ocurre un acc:l.de'l.. 

te· que le produzca la muerte; Por el hecho de estar laboran -

do se entiende que está protegido Por la norma legal, por lo 

que el patr6n eetara obligado a pagar la indemnizaci6n res- -

pectiva, toda vez que ne está exceptuado dicho accidente en

el art!cul.o 3I6 de la citada ley. 

No obstante lo anterior la corte estableci6 lo COI!_ 

trario a la ejecutoria que se sei!alo con anterioridad al exi_ 

mir a1 patr6n del pago de la indemnizaci6n correspondiente 

por el hecho de que la muerte fue producida por un infarto -

al coraz6n. 

Al dictar la ejecutoria citada la máxima autoridad 

judicial, lo hizo en fo:nna aislada sin tomar en considera- -

ci6n el conjunto de normas contenidas en la Ley de I93I, ya

que si hubiera hecho una interpretaci6n de loe art!culoe 

284 y 3I6 de la multicitada ley, hubiera dete:nninado lo con

trario del contenido de la citada ejecutoria. 

La ejeeut.oria antes aludida seHala: 

ttACCIDENTE DE Tl!AllAJO, MUERTE DE UN TRA

BAJADOR QUB NO SE CONSIDERA.- Si la mue.!: 

te de un trabajador no acaeci6 con moti~ 

vo o como consecuencia del trabajo que -

desempe!iaba el propio trabajador al ser

vicio de la empresa, sino por infarto al 

corazdn, su fallecimiento no puede cona!_ 



deral'lle como accidente de trabajo. 

Semanario Judicial de la Pe

deraci6n, Sexta Epoca, Quinta P8%'

te; Vol. _LXXXVIII, Pág. 9 A.D. - -

3II6/63. Peliciana Palomares Viu

da de Ozuna. 5 votos. (22) 
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Resulta a todae luces errdnea la ejecutoria -

tranecrita pu.esto que el artículo 316 de la ley del treinta 

y uno, que contiene las exenciones de responsabilidad patro_ 

ual, no contempla en ninguna de sus fracciones la eximente -

que dete:rniina la corte, consecuentemente la muerte del tra

bajador en las circunstancias establecidas, si en un riesgo 

de trabajo, T por tanto debe obligaree a.J. patrdn a pagar la 

indemnizaci6n respectiva a sus deudos. 

Bn e:fecto las exenciones de responsabilidad P!!. 

tronal contenidas en el artículo 316 mencionado son las si -

guientes: 

"ARTICULO 3I6.- El patrdn será exceptuado de -

la obligación que le impone este ~ítulo respecto de indemni_ 

zacidn, atenci6n médica, suministración de medicamentos y -

material para au curación• 

"I.-t\lando el accidente ocurra encontrándose -

el trabajador en f!Stado de embriaguez, o bajo la acc16n de -

algdn narcótico o droga enervante. En este caso solo tendrá 

obligaci6n de proporcionar los primeros auxilios. 

(22) Op. Cit. Pág. 30. 

·-
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"II.-CUando el trabajador ee ocasione deliberf!. 

demente una incapacidad por s! solo o de acuerdo con otra -

persona. Bn este caso, la obligaci6n cesará en el momento -

que se demuestre J.a culpabilidad del trabajador. 

"lII.-CUando el accidénte sea debido a i'uerza

mayor extrall.a al'. trabajo. 

Paerza· meyor extraf!a al trabajador es toda fil'!," 

za de naturaleza tal, qm no tenga relaci6n alguna con el -

ejercicio do la profesi6n de que se trata y que no 88rBVe -

simplemente los riesgos inherentes a la explotacidn, y 

IV.-Cuando la incapacidad sea resultado de al -

guna riHa o intento de suicidi6." 

Es evidente que en ninguna de las exenciones -

del art:!culo transcrito ee encuentra el. caso de exenci6n -

de reeponeabilidad patronal dictaminado por la corte, por -

lo que afirmamoe que la ejecutoria interpreta en fo1111a - -

errdnea el contenido de loe art:!culoe, a que hemos venido

hacer referencia en grave perjuicio de J.os trabajadores. 

Por fortuna se trata de una ejecutoria aislada 

que no ha constituido Jurisprudencia, Sin embargo eet4 con_ 

eiderada por la corte como ejecutoria importante al encon

trarse en el Semanario Judicial de la Federaci6n. 

Corresponde a los defenaoree de loe trabajado -

res luchar porque eeta ejecutoria no coneti tuya Juriepni- -

dencia. Para esto deberán apoyar sus defensas en el conteaj, 

do de la Ley Federal del Trabajo de 1970, y en la Ley del -

Seguro Social de 1973, 
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Podemos considerar que no todo es negativo en la 

interpretacidn de l.a l.ey del. treinta y uno, por nuestro más 

al.to tribunal. puesto que l.a ejecutoria dictada en el. expe- -

diente nlhlero 2022/34 seguida por l.a Oompal'iia Petrdl.era -

Agwi S.A., se dá una interpretaoidn acortada del. artículo -

3I6 de la l.ey mencionada con antel.acidn. 

La ejecutoria eeflalada se refiere a l.a muerte de 

un trabajador estando en ejercicio de BU empl.eo y por el h'!_ 

cho de que l.a hipdtesie de que ea trata ne estaba prevista -

en el. artícul.c 316 de l.a Ley de I93I, ea determin6 que se -

trataba de un accidente de trabajo y por tanto ee condeno -

al. patrdn a pagar l.a indemni11aci6n correspondiente. La eje -

cutoria al.udida determinó: 

"PATRONO, LIMITES DB SU RESPONSABILIDAD 

.- Si un patrono confiesa que la muerte 

de un trabajador que fue aeeeinado, ee

verific6 cuando se encontraba en ajero!_ 

cio de eu empl.eo, el patrono tiene que

probar que estaba exceptuado de la res

ponsabil.idad del. rieego profesional., -

por haberse verificado áste en cual.

quiera de l.ae circunstancias seflal.adae

en el artículo 316 de l.a Ley Jl'ederal. -

del Trabajo de 1931, y el. hecho de que

se demuestre que el patrono no eufri6 -

dailo al.guno en BUS propiedades, no pre

supone que la muerte del mismo fuera aj~ 
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na a1 trabajo, pues esto solo podrá si§'. 

nificar que quienes asesinaron al men-

cionado trabajador, para cometer depre

daciones en los intereses del patrono,

no pudier6n llegar hasta la realización 

de sus propósitos. 

Quinta Epoca, tomo XLV, R. 202:t.34 

C!a Petr6lera del Agwi S.A.• (23) 

Existen similitud en los casos establecidos en -

las dos liltimas ejecutorias a que nos hemos referido. Sin

embargo existe divergencia en las resoluciones emitidas - -

por la corte; considerando a nuestro juicio errónea la pri_ 

mera ejecutoria y perjudicial a los intereses de la clase -

trabajadora y por el contrario la segunda la consideramos -

acertdada y benefica a los intereses de los trabajadores. 

Podemos concluir, que la Jurisprudencia ha dado 

solución a un sin n11inero de controversias laborales, lle-

nando con esto las lagunas de la Ley de I93I, igunlmente -

resulta evidente que en varias ocasiones la aplicaci6n de

la misma es en perjuicio del trabajador, por lo que es 

obvio que el beneficiado será el patrón. 

Sin embargo a nuestro parecer consideramos que -

los órganos del Estado al elaborar la Jurisprudencia debían 

hacerlo apega.ndose a las necesidades y carencias sufridas -

por los trabajadores, por lo que es importante analizar a-

(23) Op. Cit., Pág. 5798 • 
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fondo la ap1icacidn tan1:o de 1a 1e:r como de 1a JurisprudeJ!. 

cia, a fin de que no se incurra en fa11as 1ega1es dejando -

a1gunas veces en estado de indefensidn a los trabajadores. 



C A P I T U L O III 

LEYES QUE PROTEGEN A LOS TRABAJADORES 

EN EL RBGIMEN DEL SEGURO SOCIAL. 

A).- La Ley del Seguro Social de I942. 

En líneas anteriores ya haciamos referencia de -

las carencias de los trabajadores y de la lucha que se su- -

scitd debido a éstas, por lo que en consecuencia el Presi- -

dente Obregdn trato de instituir un Seguro Obrero, por lo -

que envid al Congreso de la Unidn, un proyecto de ley para

la creaci6n de dicho Seguro, sin embargo este proyecto no -

fue aprobado por el Poder Legislativo, pero si levanto in-

tensos cambios en la doctrina, además de que dio una visión 

muy amplia para la creación del Seguro Social, ya que en 

I94I, el Presidente Avila Camacho designd a un grupo de re -

preeentantes a fin de que elaboraran un proyecto el cual - -

más adelante fue presentado al presidente por el Secretario 

del Trabajo Ignacio García Tellez, sin embargo este proyec

to fue rechazado por los empresarios ya que éstos lo consi -

derar6n perjudicial para ellos, por lo que optaron por to- -

dos los medios a au alcance de evitar que se restringieran -

sus posibildades de explotar al trabajador. 

La Cámara Nacional de la Ciudad de México y la -

de León Guanajuato, atacaron al proyecto del Seguro por lo -

que hicieron circulares en las cuales se esílalaba que todos 

loa empresarios se veian en la necesidad de sacrificar W1 -

poco de dinero para evitar que se aprobara la ley, la cual

resultaría perjudicial para su economía. 
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Lo cua1 no tuvo mayor trascendencia ya que pese a 

todas le.a trabas establecidas, ésta fue páblice.da en I943,

eeta ley fue considerada como un ·servicio socie.1 y no pdbl:L 

co y su finalidad fue le. de extender sus beneficios e. todos 

los· trabajadores. 

Consideramos imp0rtante hacer un breve aruilisie -

de sus principios básicos: 

l.- El artículo primero de este. ley eetableci61 -

~ ••• el seguro social constituye un servicio p-d.blico nacional 

que se establece con carácter de obligatorio." (24) 

Es importante hacer notar que e.l crearse esta ley 

prevalecía en la doctrina del Estado, le. teor:l.a de los Ser

vicios Públicos de la cual se deriv6 el concepto de Servi-

cio Público, Por otro lado podemos observar que esta ley 

no tiene el carácter de pdblica sino social, ye. que su int'!._ 

rás es la seguridad social. 

2,- En uno de los párrafos de la expcsici6n de mo_ 

tivos se hiz6 alusión a lo siguiente: "Poniendose de reli'!._ 

ve que el ahorro individual no puede resolver el problema -

de la seguridad del futuro de los trabajadores." ( 25) 

Lo anterior justifico, la creación de la institu

ción, ya que a través de éste. ee de. origen a la prestaci6n -

de servicios socisles a loe trabajadores, lo cual de. auge -

a la previsión social. 

(24) De la CUeve, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. -

Porráa S.A., México 1968, Pág, 7I. 
(25) Op, Cit,, Pág. 71. 
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3,- Loe legisladores de esta época al inclinarse -

por la previsi6n social coneiderar6n conveniente que el Se8'!,. 

ro Social otorgara beneficios a los trabajadores asalariados 

de empresas privadas, estatales, de administraci6n obrera o -

mixta, por lo que oblig6 a loe patronee a inscribir en dicho 

instituto a loe trabajadores, 

4.- Con el fin de dar mayor protecci6n a loe tra

bajadores en el artículo 30 del. proyecto de Ley del Seguro -

Social, se coneign6 la posibilidad de que el patr6n cubriera 

su cuota, así como la de loe trabajadores, sin embargo eeta

proposici6n quedo en mero proyecto, ya que el :financiamiento 

salarial del seguro social, se rige por las cotizaciones bi

partitas en las cuales la aportación esta a cargo de loe tl'l!:_ 

bajadores y la empresa. Al respecto Mario de la cueva hace -

el siguiente comentario:. "La lectura de la expoeici6n de mo -

tivoe revela que el sistema del. financiamiento salarial con -

lleva una contradicci6n que no podrá salvarse sino con la 

adopci6n de un método nuevo: ah:! se dice que el rágimen del

eeguro social representa un complemento del salario en l.a m'!... 

dida en que otorga prestaciones que el obrero tendría que ob_ 

tener de su dnico ingreso por lo que constituye un excelente 

vehículo para estabilizar el tipo de vida de la capa econdm~ 

cemente débil de la poblac16n. Bl siBtema de la cotizac16n -

bipartita significa que el seguro social es :financiado, par

lo menos parcialmente, con el salario de loe trabajadores, -

pero esta aportacidn, y he aqu:I. la contradicción, no es un -

complemento del salario, sino l.iea y llanrunente, parte de 
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&l." (26) 

5o- En el proyecto de Ley del Seguro Social se -

propuso en :fo:nna muy atinada la reparaci6n del dafio causado 
por loe riesgos de trabajo, por lo que en esta ley se incll!,. 

yer6n loe accidentes de trabajo, las en:fe:nnedadee pro:feeio - . 
nales, las enfemedades no profesionales, la maternidad, la

vejez y la cesantía involuntaria en edad avanzada. 

6.- En este proyecto se eefialar6n como benefici'!_ 

rioe loe sujetos del seguro, loe trabajadores, loe coopera

tivistas, aprendices, familiares y dependientes económicos. 

1.- Loe beneficios establecidos por esta ley se -

dividier6n en efectivo y en especie, loa primeros consisti -

rían en dinero el cual se otorgaría al trabajador, a su :fa

milia o dependientes económicos en caso de fallecimiento, -

y los segundos consistir:ían en asistencia m~dica, fánnacoa,.. 

hospitalizaci6n, etc., esta prestación también se otorgaría 

a la persona incapacitada, familiares, y dependientes econcL 

micos. 

cabe mencionar que las ideas que se consignardn -

en la expoaici6n de motivos para la creaci6n de la Ley del

Seguro Social fueron importantes, sin embargo al emanar es

ley empezaron a surgir dificultades por lo que hubo necesi -

dad de hacer reformas a ~eta misma. 

Al expedirse la Ley del Seguro Social se inati~ 

(26) Op. Cit., Pág. 73. 
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yo como obligatoria y protectora hacia los trabajadores de

la industria, el comercio, y de cualr¡uier actividad laboral 

.en el campo. 

Gustavo Arce Cano nos dice que: "El Seguro Social 

es el instrumento jurídico del Derecho Obrero por el cual -

una instituci6n pd.blica queda obligada, mediante una cuota

º prima que pagan los patrones, los trabajadores y el Esta -

do, o e6lo alguno de éstos a entregar al asegurado o benef:l,_ 

ciario que deben ser elementos econ6micamente débiles, una

pensi6n o subsidio cuando se realicen alguno de los riesgos 

profesionales o siniestros de carácter social." ( 27) 

Dentro de los principales fundamentos legales de

esta ley tenemos: 

"ARTICULO Io.- El Seguro Social es el instrumento 

básico de la seguridad social, establecido como un servicio 

pd.blico nacional de carácter obligatorio." 

"ARTICULO 5o.- La organización y administraci6n -

del Seguro Social, en loa términos consignados en esta ley, 

está a cargo del organismo público descentralizado con per

sonalidad y patrimonio propios, denominado Instituto Mexicl!._ 

no del Seguro Social. 

"ARTICULO I2.- Son sujetos de aseguramiento del -

régimen obligatorio• 
11 1.- Las personas que se encuentran vinculadas a-

(27) Tena Suk, Rafael - Hugo Italo, Derecho de la Seguridad 

Social, 2a Ed., Editorial Pac, México I990, Pág. 21. 
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otras por una relacidn de trabajo, cualquiera que sea el ac:_ 

to que le dé origen y cualquiera que aes la personalidad ju 

r!dica o la naturaleza econdmica del patrdn y adn cuando é'!

te, en virtud de alguna ley es"PQcie.l esté exccnto del pago -

de impuestos o derechos: 

"II.- Loa miembros de sociedades cooperativas 

de produccidn y de administracidn obreras o mixtas.• 

producir: 

"ARTICULO 62.- Loa riesgos de trabajo pueden 

11 I.- Incapacidad temporal; 

"II.- Incapacidad permanente parcial; 

"III.- Incapacidad permanente total; y 

"IV.- muerte." 

"ARTICULO 92.- Quedan amparados por este remo -

del Seguro Socials 

"I.- E1 asegurado; 

"11.- El pensionado por: 

a).- Incapacidad total; 

b),- Incapacidad permanente parcial con un m!ni_ 

mo del 50~ de incapacidad; y 

e).- Viudez, orfandad, o ascendencia. 

''III.- La esposa de1 asegurado o, a f"a1ta de éa_ 

ta, le. mujer con quien a hecho vida marital durante loa ci'!_ 

co años anteriores a la enfermedad, o con la que haya pro- -

creado hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matri_ 

monio. Si el asegurado tiene varias concubinas ninguna de -

ellas tendrá derecho a la protección." 
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si6n a los familiares que tuvieran derecho a les prestacio-

nee del seguro de muerte, cubriendoseles la penei6n mientras 

duraba la invalidez del asegurado. Este ley define como invá_ 

lido "al asegurado que por enfermedad o accidentes no prof'e -

sionalee, por agotamiento de lee fUerzse físicas o mentales

º por defectos físicos o mentales, padezca una afeccidn o se 

encuentre en un estado que se pueda estimar de naturaleza pe_!' 

manente, por lo cual se halle imposibilitado pera procurare~ 

mediante un trabajo proporcionado a sus fUerzas, a sus capa

cidade~ a su formaci6n profesional y ocupsci6n anterior, une 

remwieraci6n superior al cincuenta por ciento de la remunera_ 

ción habitual ••• " (26) 

El Seguro Social consideraba que el asegurado no 

tendría derecho a esta pensidn antes de ser asegurado o si -

no justificaba el pago de cianto cincuenta y dos semanas de

cotizaci6n. 

Por otro lado en esta ley se eetableci.o que en -

caso de que el trabajador cumpliera 65 años y justificara el 

pago de quinientas cotizaciones tendría derecho a recibir la 

pensi6n por vejez. 

El Seguro Social considero como cesantía en edad 

avanzada cuando el asegurado ee privaba del trabajo remunera_ 

do, el cumplir los sesenta años de edad, otorgandosele una -

pensión siempre que cubriera quinientaa semanss de cotiza- -

(26) Trueba Urbina, Alberto, Nuevo Derecho del Trabajo, 5a Ed. 

Editorial Por~a S.A., México 1960. Pág. 440. 



"IV.- La esposa del pensionado en loe té=inos de 

loe incisos a y b de le fracci6n II, a falta de esposa, la -

concubina si se rednen los requisitos de la fraccidn III; 

"V.- Los hijos menores de diecisi!is años del ase

gurado y los pensionados en loe términos consignados en la -

fraccidn anterior; 
"VI.- Loe hijos del asegurado hasta la edad de - -

veinticinco af'loe cuando realicen estudios en planteles del -

Sistema Educativo Nacional, o si no pueden por eu propio tra_ 

bajo debido a una enfermedad crdnica, defecto físico, psíqui_ 

co. hasta en tanto no desaparezca la incapacidad que padecen~ 

Evidentemente que la Ley del Seguro Social, viene

ª proteger a la clase trabajadora sobrepasando en cierta for

ma, a la Ley Federal del Trabajo de I93I, ya que en ésta se -

consignan fundamentos legales, omisos en la ley antes citada

como es el caso de la reparacidn del daño causado por riesgos 

del trabajo, en la cual se incluyen las enfermedades profesio_ 

na1es, enfermedades no profesionales, la maternidad, la vejez 

y 1a ceaant!a involuntaria en edad avanzada, las cuales no -

eran previstas. por la ley del treinta y uno. Asimismo se ex-

tiende la asistencia mádica, ya que no sólo se aplica al tra

bajador, sina que dicha asistencia se establece tanto para el 

trabajador, aa! como para loo asegurados por el mismo, además 

de que el patrdn se obliga a inscribir al Instituto a todos -

loa trabajadores. 

En 10 relativo a la invalidez el Instituto otorga

ba, segdn lea circunstancias el total o una parte de la pen--
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zaci6n, 

A mayor abundamiento en caso de que el asegurado 

adquiriera alguna enfermedad no profesional, tendrfa dere- -

cho a asistencia médica general y especializada, quird.rgica 

hospi--alaria y farmacéutica, asimismo se daría asistencia -

obstétrica necesaria, a la mujer embarazada a la cual se le 

otorgaría un subsidio en dinero igual al que corresponderla 

en caso de enfermedad no profesional, que la asegura.da rec:l_ 

birla durante los cuarenta y dos días antes del alumbramiett. 

to, entregandosele una mejora, durante los ocho días antes -

del parto y los treinta días poste~iores al mismo 

Por otra parte la asistencia médica es más com- -

pleta, ya que como podemos observar en el artículo 63 de el!_ 

ta ley se amplia la asistencia médica, ya que a través del -

del Seguro Social se establece la cirugía, la hospitaliza- -

ci6n y la rehabilitación, las cuales son inexistentes en la 

Ley Federal del Trabajo de I93I, con lo cual se va a satie -

facer más las necesidades f:íeicae, Por lo que respecta a - -

las prestaciones en dinero tambi<ln ee favorece al trabaja- -

dor, así como a sus dependientes, ya que desde que aqu~l Bl!_ 

fre algdn padecimiento que lo imposibilite físicamente pare 

desempefiar su actividad laboral, el médico tratante tiene -

la obligaci6n de extender las incapacidadf:'s correspondien- -

tes, por lo que el, 1 Instituto se obl~ga a pagar las incapacl:_ 

dades o pensiones establecidas por dicha ley sin que se tel'!. 

ga que recurrir a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje c~ 

mo lo sefialaba la Ley del treinta y uno. 

Es notorio que a través de las diversns leyes el_ 
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trabajador ,,.. adquiriendo m~ores derechos y beneficios, sin 

embargo adn en esta ley encontramos deficiencias, las cuales 

van a tratar de superarse en las leyes subsecuentes, lo cua1 

es una necesidad· debido a ·los cambios econ6micosr poUticos -

y sociales que van surgiendo dia con d!a en nuestro pa!a. 

B).- La Ley del s·egu:ro Social de I973 •. 

El rágimen del Seguro Social, viene a aparecer en 

nuestro país en fonna definitiva en el afio de I942, con lo -

que se otorgan b~neficios en.fonna más completa a los traba

jadores, pero a pesar de que esta ley constituye un servicio 

social a n~vel nacional, de carácter obligatorio, encaminada 

a la seguridad social, reglamentando en fonna amplia los se

guros de accidentes, enfennedades profesionales, enfe:nnedades 

no profesionales, vejez, invalidez, cesantía en edad avanza

da, y muerte, hubo la necesidad de reformarla consagrándose

en esta dltima muJ.tiples mejoras en relaci6n a la primera 

ley, asimismo se introducen innovaciones importantes como es 

el extender los beneficios del régimen obligatorio de la ley 

anterior. 

El artícuJ.o 4o de la Ley del Seguro Social nos 

dice que: "El Seguro Social es el instrumento básico de la -

seguridad social, establecido como un servicio ¡niblico do - -

carié.ter. nacional, entendiendo a éste como una actividad del 

estado o concesi6n de los particulares, para lograr la sati'!_ 
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faccidn de las necesidades colectivas, en los órdenes del de_ 

recho humano a la "Salud, la asistencia médica, la protección 

de los medios necesarios de subsistencia y la prestaci6n de -

servicios sociales necesarios para el bienestar individual y 

colectivo en el territorio de la Repdblica Mexicana, como ém_ 

bito de aplicación, es decir, Federal." (29) 

"El Instituto Mexicano del Seguro Social, ea - -

una persona moral creada por ley, con personalidad jur:!dica

propia, su patrimonio se constituye parcie.1mente con fondos -

federales y eu objeto y fines son la prestación del servicio 

pd.blico nacional; por 1o que se reúnen todos los requisitos -

del Derecho positivo vigente que exige para considerarlo co -

mo un organismo ¡niblico descentralizado." ( 30) 

Es obvio que la creación del Instituto Mexicano 

del Seguro Social. viene a satisfacer en forma muy completa -

a. 1oa trabajadores, ya que no solo se preocupa por indemni- -

zarlos en caso de accidentes de trabajo, sino que además con_ 

tribuye al mejoramiento físico tanto del trabajador, así co -

mo de sus dependientes, toda vez que la prestación del servi_ 

cio m~dico en general es muy completa, ya que no solo da 

atenci6n médica, sino en caso de que el trabajador o sus de -

pendientes requieran de ser intervenidos quirurgicamente o -

de hospitalización, éstos serán otorgados por el Instituto -

igualmente se les prestara la atención médica con los apara-

( 29) Tena Suk, Rafael - Hugo Italo, Derecho de la Seguridad -

Social, 2a Ed., Editorial Pac, México I990, Pág. 22. 

(30) Opo Cit. Pág. 23. 
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tos más avanzados, lo cual viene a favorecer en :rozma impoz.:_ 

tante a loe asegurados, 'Y'ª que si el trabajador o sus depe~ 

dientes requirieran de la aplicaci6n o utilizac16n de cier

tos medicamentos o aparatos, 'Y' éstos no estuvieran ampara- -

dos por el Seguro Social, lógicamente no podrían tener el -

tratamiento adecuado a sus necesidades física.e, en virtud -

de que dichos tratamientos son muy caros y sus sueldos eon

muy bajos, por lo que podemos decir que al cree.rae el lnst:!,_ 

tuto, el trabajador o sus dependientes se benefician ampli'!... 

mente. Sin embargo es importante resaltar que los trabajad'L 

res también contribuyen con las prestaciones establecidas -

por el Seguro Social hacia ellos, 'Y'ª que el trabajador par

ticipe. al financie.miento del Instituto, toda vez que éste -

aporta un tanto por ciento de su salario, como cuota al Ins_ 

tituto Mexicano del Seguro Social, a fin de tener derecho a 

las prestaciones establecidas por éste. 

Beveridge en su tratado Bases de la Seguridad -

Social nos dice que el seguro aociel establece un plan de -

seguridad social el cual comprende tres partee que son: "un 

programa completo de seguros sociales en prestaciones en di_ 

naro, un sistema general de subsidios infantiles (cuya fin'!.. 

lidad es la educación de los niños), y un plan general de -

cUidados médicos de todas clases parn todo el mundo." (31) 

Por otro lado tenemos que a través de la Le'Y' -

del Seguro Social, a partir de sus reformas, los beneficios 

( 31) castorena, Jes11s J • , Manual de Derecho Obrero, 6a Ed., 

México 1984, Pág. 214. 
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se extiende al campo ratificando la ley anterior en cuanto 

al asegu.ramiento de los ejidatarios, comuneros colonos, y

pequeños propietarios, asimismo contemplamos dentro del r~ 

gimen obligatorio pero bajo la incorporación voluntaria a

"los trabajadores de la industria, profesionistas indepen

dientes, comerciantes en pequeño, artesanos, trabajadores -

no asalariados, ejidatarioe, comuneros organizados para- -

aprovechamientos industriales, forestale.s o comerciales en 

razón de fideicomisos, patronee personas físicas, trabaja

dores domésticos, empleados gubernamentales a nivel estatal 

o municipal y organismos descentralizados no comprendidos

en la ley del ISSSTE o en otras leyes." ( 32) 

Por lo que respecta a la afiliación de los t~ 

bajadores al régimen del Seguro Social, el artículo I9 de -

esta ley en su fracción primera concede a los patrones un

plazo de cinco días para presentar loe avisos de afiliación 

de los trabajadores que inicien una relación de trabajo, 9'ª 
quiriendo el Instituto la obligación de prestar los serví -

cios médicos requeridos en ca.so de que el trabajador sufra 

algón riesgo de trabajo, as! como otras prestaciones. 

"Se entiende por trabajo toda actividad humana 

intelectual o material, independientemente del grado de - -

preparación t6cnica requerida ]'.lOr cada profesión u oficio -

desempeñado." ( 33) 

(32)De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. -

Porrúa S.A., M<lxico 1968, Pág. I36. 

(33) Op. Cit. Pág, 140. 
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Aunado a lo anterior tenemos que la Ley del Segu -

ro Social en su artículo 63 establece a que prestaciones en 

especie tiene derecho el asegurado que sufra un riesgo de -

trabajo, por lo que haremos mención del citado precepto le

gal. 

•ARTICULO 63.- El asegurado que sufre un riesgo -

tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: 

ca; 

"I.- Asistencia médica, quirlirgica, y f1U111acéuti -

"II.- Servicio de hospitalizacicSn; 

"III.- Aparatos de pfotesis y ortopedía; y 

"IV.- RahabilitacicSn." 

Podemo1> considerar que el alcance de esta ley en -

cuanto a las preortaciones en especíe se amplia más, en rel~ 

cicSn a la primera ya que el Instituto se obliga a poner a -

disposicicSn de loe trabajadores los mejores adelantos de la 

ciencia médica, para mejorar su rehabilitación, por lo que -

en la actualidad y por medio de los avances científicos se -

cuenta con los me;iores aparatos médicoa a fin de lograr el -

mejoramiento físico del trabajador. 

"El deber fundamental del. Instituto asegurador, -

si el. accidente o enfermedad profesional. produce un estado -

patol.cSgico en el obrero, ea su reconstituci~n fisiolcSgica y 

funcional en condiciones iguales o semejantes a las que 801!! 

ba antes de ocurrir el. riesgo. Si los medios médicos y qui

ri!.rgicos no son suficientes, debe darse a1 operario los ap~ 

ratos de ortopedía y prcStesis indispensables. A tal obliga-
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cicSn del Instituto se le llama deber de asistencia mádica. -

Bata asistencia es de inmediata prestaci6n para todo asala

riado que sufra un accidente o enfennedad profesional. Bl -

deber de asistencia surge del derecho a la nonnalidad fisio_ 

ldigica." (34) 

No obstante lo anterior, en algunas ocasiones -

por negligencia del personal médico y administratiw, el t~ 

bajador se encuentra limitado en cuanto a estos servicios '!_ 

pesar de lo establecido por cata ley, por lo que podemos o~ 

servar que no basta el hecho de que a través de las leyes, -

se trate de beneficiar a los trabajadores; sino que se re-

quiere de la coopcraci6n de todos aquéllos que puedan hace~ 

las cumplir a fin de satisfacer las necesidades de los mis -

mas, as! como de 1os aseguro.dos por éstos. 

Por lo que a1 respecto consideramos que debe h~ 

ber vigilancia por parte de las autoridades pertenecientes -

al Instituto a fin de evitar anomal!as y se lee paeda dar -

el trato requerido a los asegurados y as:! dar cumplimiento a 

dicha ley. 

La Ley del Seguro Social no solo otorga presta -

ciones en especie sino también en dinero, por lo que hare-

mos referencia al siguiente fundamento jurídico, 

"ARTICULO 65.- El asegurado que sufra un riesgo 

de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones en -

(34) Arce Cano, Gustavo, De l~s Seguros Sociales a la Segu.i:!_ 

dad Social, Ed. P6rrt1a S.A., México I972, Pág. I59. 
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dinero: 
"I,- Si J.o incapacitan para trabajar, recibirá -

mientra.e dure J.a inhabil.itación, el. cien por ciento de su -

sal.ario, sin c¡ue pueda exceder del. máximo del. grupo en c¡ue -

estuviese inscrito; 

"IV.- EJ. Instituto otorgará a l.os pensionados 

por incapacidad pennanente total. y parcial. con un mínimo de 

cincuenta por ciento de incapacidad, un aguinaldo anual 

ec¡lñva.l.ente a c¡uince días del. importe de l.a pensión c¡ue per 

cibao 11 

~ l.ey sustenta el. principio de c¡ue todo dafio en 

el organismo humano debe ser reparado, mediante la asisten

cia médica indispensable. cuando no pueda l.ograrse la cura

ción y dejar al. trabajador en el estado fisico c¡ue tenía an_ 

tes de1 riesgo, se le deberá reparar o compensar por el pez:_ 

j\Ucio c¡ue sufre, dándosela una pensión o un subsidio," (35) 

Como podemos observar el principio antes aludido -

es tomado por la Ley del. Seguro Social de I973, 1a cual. am

plia su protección al trabajador en relación a la Ley Fede -

ral del Trabajo de I970, ya c¡ue en l.a primera se adiciona -

en su fracción IV, un aguinal.do anual. de c¡uince días de la -

pensión otorgada a los pensionados, lo que viene a favorecer 

loa en cierta forma en cuanto a su economía, ya que a nues -

tro parecer consideramos c¡ue en virtud del. costo de la vida 

éstos deberían de recibir por J.o menos un mee de pensión --

(35) Op, Cit. Pág, I59. 
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como aguinaldo, lo cual favorecería más al pensionado. 

cuando la muerte es consecuencia de un riesgo -

profesional, tendráh derecho a las prestaciones establecidas 

por el Seguro Social, los beneficiarios del trabajador como_ 

son: la viuda, cuando no la hay la concubina si es 'dnica- -

con hijos del fallecido o con cinco años de vida en comdn, -

si son varias ninguna tiene derecho. Los hijos menores de -

16 a.Boa y en ocasiones hasta 1os 25 afias, en caso de que no 

puedan mantener sus estudios por si mismos. A f'alta de to- -

dos los anteriores los ascendientes que hubieran dependido -

econ6micamente de la víctima. 

Jesds ca.atorenn nos dice que: "Beneficiario es -

la persona que tiene derecho a las prestaciones. Por regla

gcnera1 ea que el beneficiario sea siempre el trabajador - -

mismo, en todas las ramas del seguro, con una excepcidn; la 

muerte." ( 36) 

Por lo que respecta a las prestaciones otorga- -

das por el Instituto a los beneficiarios, en caso de muerte 

del trabajador, son laa siguientes: el pago de una cantidad 

igual a dos meses del salario mínimo general que rija en e1 

Distrito Federal, en la fecha del fallecimiento del asegura_ 

do, el pago se hara preferentemente al ~ami1iar que pres en -

te acta de defunción y cuenta de gastos de defunción, a la -

viuda de1 asegurado se le otorgara una pensi6n del cuarenta 

por ciento que hubiera correspondido al trabajador, en caso 

(36) castorena, Jesús J., Manual de Derecho Obrero, 6a Ed., 

M~xico !964, Editorial Porrda S.A., Pág. 2I6. · 
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de incapacidad pennanente total. La misma pensión correspo'L 

de al viudo estando incapacitado totalmente o que dependa -

econ6micamente de la viuda. 

La Ley del Seguro Social, fijaba dos meses de 

salario promedio del salario cotización correspondiente al -

asegurado. Por lo que respecta a la Ley de I973, no hizo rft_ 

formas al respecto, sin embargo como lo hemos venido comen

tando, las necesidades económicas surgidas en nuestro país, 

por la devaluaci6n de la moneda, así como por las inflacio -

?ies, han traído como consecuencia que sea tomado en cuenta -

el salario mínimo general del Distrito Federal, el cual va

a elevar el monto a recibir y el que era muy bajo. No obs- -

tante que en la actualidad se toma el salario mínimo gene- -

ral vigente, aun as! resul.ta insuficiente, por lo que se dE:L, 

ben hacer estudios de tipo económico a efecto de proteger y 

ayudar en forma más completa a loe dependientes del trabaj~ 

dor. 

Por otro lado en la actualidad se trata de b,!t 

neficiar a la viuda, o viudo del asegurado, ya que las re-

fonnas realizadas el cuatro de enero de mil novecientos - -

ochenta y nueve, señalar6n el cuarenta por ciento del pago -

de éstos, siendo que la Ley de 1942 y 1973 del Se¡;uro Social 

fijaban la pensi6n del treinta y seis por ciento, no obstfil'!. 

te del incremento antes mencionado, no debe pasarse por al to 

que la adquisici6n de bienes y servicios cada d!a es más di_ 

fícil, por el alto valor de loe mismos, por lo que estas - -

prestaciones dtben ser elevadas considerablemente tomando -

en cuenta el incremento de los bienes ·s servicios. 



77 

El artículo 92 de la Ley del Seguro Social, nos -

habla acerca de las personas que quedan aseguradas por di- -

cha Instituci6n por lo que haremos mencion del re:ferldo P"L 

cepto legal.• 

cial: 

"ARTICOLO 92.- Quedan amparados por el Seguro S~ 

111.- B1 asegurado 

"II.- B1 pensionado por: 

a).- Incapacidad permanente 

b),- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada 

e).- Viudez• orfandad o ascendencia ••• " 

En relaci6n a la muerte del pensionado o ase~ 

do, los artículo II2 y I53 de la Ley en comento nos dicen: 

"ARTICOLO II2.- cuando fallezca un pensionado o -

un asegurado que tenga reconocidas ~uando menos doce cotizl!_ 

ciones semanales en los nueve meses an"teriores al f'alleci- -

miento, el Instituto pagará a la per<!ona preferentemente f'!._ 

miliar del asegurado o del pensionado, que presente co·pia -

del acta de defunci6n y la cuenta original de los gastos - -

del funeral, el pago de dos meses del salario promedio de -

cotizaci6n correspondiente al asegurado, en la :fecha de su -

fallecimiento así cooo los gastos del funeral que en ningWi 

caso seran inferiores a mil pesos• ni excederán de nueve - -

mil pesos." 

La Ley de I97 3, al hacer sus refor.nas omi ti6 re -

formar el artículo antes aludido el cual establecia de -

acuerdo a la Ley de I942, cooo ayuda de gastos de funeral 
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una cantídad no mayor de nueve mil pesos, ni menor de mil -

pesos, lo cual era risible en virtud de las devaluaciones e 

~nflacionea tan constantes en nuestro país. 

Actualmente como consecuencia de la reforma del -

29 de diciembre de I984, se modifica el sistema promedio del 

grupo de cotización por el salario mínimo vigente, el cual -

beneficia en cierta forma ya que de acuerdo a la reforma se 

pagarán dos mases del salario mínimo general vigente; el - -

cual es insuficiente. Ya que como lo hemos venido comentan -

do anteriormente, la repentina inflación hace inaccesible -

1a adquisi~i6n de bienes y servicios, además de que el sue'.l 

do mínimo ea muy bajo, por lo que se debe de estudiar la m~ 

nera de dar mejor solución para la aytida de estos gastos, y 

así loa familiares de los pensionados y asegur3dos, obten-

gan mayores beneficioso 

"ARTICULO 153.- La pensión de viudez será igual -

al cincuenta por ciento de la pensión de invalidez, vejez o 

cesantía en edad avanzada, que el pe~nionado fallecido dis

frutabn; o de la que hubiera correspondido al asegurado en -

caso de invalidez. 11 

Dentro de eatn disposici6n enc~ntramos que nctua} 

mente en cuanto al incremento de la pensión por invalidez,

vejez o cesantía en edad avanzada, ha favorecido al pensio -

nado, ya que se ha aumentado del cincuenta por ciento, al -

noventa por ciento, lo cu.~l no había sido previsto por lR-s -

Leyes de 1942 ni de 1973. Sin emb?.rgo es obvio que si esta

penst6n se aumentara al cien ~ar ciento, seria de más util=L 
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dad para el pensionado dadas las necesidades económicas que 

actua1mente se viven. 

Por lo que respecta a la pensión por orfandad

eeta ley establece que a cada uno de los huérfanos de padre 

o· madre y que se encuentren totalmente incapacitados, se -

lee otorgará una pensión equivalente al 20~ de lo que hubi'!_ 

ra correspondido al asegurado tratándose de incapacidad par 

manente total. En caso de que la pensión sea otorgada a - -

h~érfanos de padre y madre, se les otorgará una pensión - -

equivalente al 30% de lo que hubiera correspondido al asegu_ 

rada tratándose de una incapacidad permanente total. Ea evi_ 

dente que esta pensi6n es mayor Wl IO% a la antes menciona

da, lo cual es justo, dado que el huérfano se queda totalm~ 

te desamparado. 

Esta pensi6n de orfandad se extingue cuando el 

hu~rfano recupera su capacidad para el trabajo, o cuando 

cwnple 16 años, si no estudia en los planteles del sistema

oficial, en cuyo caso será hasta los 25 años. 

Al concluir o extinguirse la multicitada pcn-

oi6n de orfandad, el Instituto otorgará al huérfano un pago 

o ayuda adicionnl de tres mensualidades de la pensión que -

disfrutaba. 

En cnso de enfermedades no 'Profe~ionales P.l - -

Instituto, tambi~n otorgará prestaciones como son: asisten -

cia m~dica, quirúrgica, farmacéutica, hospitalaria, qu~ - -

sean necesarias desde el co~ienzo de la enfremedad, h~sta -

52 semanas, que podrán prorrogarse hasta por 25 semanas más 
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previo dictamén médico; teniendo derecho a estas prestacio -

nes las mismas personas amparadas por e1 seguro de riesgos -

profesionales. Se considera enfermedad no profesional aque -

lla que no deriva de un riesgo de trabajo. 

Por 1o que respecta a las prestaciones de mater -

nidad, se iniciaran a partir de la fecha en que el Institu

to certifique el. estado de ambarazo, consistiendo éstas en -

asistencia obstétrica, ayuda de seis meses de lactancia, 

una canastilla al nacer el hijo, un subsidio en dinero -

igual al IOOi! del salario base de cotización, el cual reci -

bira durante 4:> días S.."'lteriores al parto y 42 días posterio_ 

res, que se pagara semanalmente. 

A mayor abundamiento tenemoo que a fin de evitar 

los riesgos de trabajo el Instituto en coordinación con la

Sccretar:ía de Trabajo y Previsión Social realizan campaftas -

de prevención de enfermedades y accidentes de trabajo. 

"El Instituto podrá ordenar la realizacion de vi_ 

si tas a los centros de trabajo para inspeccionar sus insta -

laciones, dependencias, unidades, o talleres y los patrones 

tendrán la obligación de dar todas las facilidades necesa- -

rias par?. que puedan realizarse esas vi si tes." ( 37) 

"Las prestaciones del Seguro Social, 2egún loa -

estudios nctuari.ales realizados, son superiores a loa bene'f1 

cios otorgados por la Ley Federal del Trabajo, pues se reco_ 

noció qu~ en ésta solo se incl~ye un mínimo de Garantíasr(38) 

(37) Guerrero, Euqucrio, Manual del Derecho del Trabajo, Ed. 

Por1úa S.A., lf.éxico I984, Pág, 55~ 

(38) Op, Cit., Pág. ;53. 
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Por lo que podemos decir que con la creaci6n de1 

Instituto Mexicano del Seguro Social, se vino a favorecer 

en fonna más completa al trabajador, no obstante ~sto, 1a 

Ley del Seguro Social no invalida las disposiciones de la 

Ley P'ederal del Trabajo, en me.tecla de riesgos, ya que la -

responsabilidad de los mismos tradllcidos en indemnizaciones 

que seffala la Ley Federal del Trabajo se ha substituido por 

otros meddios compensatorios de un nuevo concepto de la se -

guridad social, como es el Seguro Social, sin que por ello -

desaparezca el régimen sobre el riesgo profesional estable -

cido por la Ley Federal del Trabajo. 

C).- La Ley Federal del Trabajo de I970. 

Encontramos que la Ley Federal del Trabajo de - -

I970, en su articulado en general es paralela a la legisla

ci6n de I93I, sin embargo en la Ley de I970, se plasman mo -

dificaciones que van a innovar a dicha ley, ya que no ao1o -

deja atrás las viejas tesis del subjetivismo individualista 

del derecho civil, sino que además rebasa a la jurispruden

cia encaminándose en forma más completa a la seguridad so- -

cial, ya que tiene por objeto proteger la prestacidri de set,_ 

vicios en beneficio de los trabajadores. 

Dentro de la expoeici6n de motivos de la ley en

comento tenemo2 que la nueva ley fue realizada apartándose -

por completo de la responsabilidad subjetiva, sosteniéndose 
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que ea suficiente el daflo para que el obrero tenga derecho -

a la reparación ya que el problema contempla a la víctima y 

no al autor del daf!.o, por lo que se impone a la empresa la -

obligaci6n de repararlo, señalándose en la exposición de mo_ 

tivoo lo siguiente: "La aplicación del Derecho de trabajo -

no puede condicionarse a ningd.n requisito, lo que quiere dE!_ 

cir que todo accidente o enfe.nnedad que se produzca con motJ: 

vo o en ejercicio, cualquiera. que sea su naturaleza y el l'-!_ 

gar donde se preste el servicio, da origen a la responsabi -

lidad de la empresa ••• " ( 39) 

Lo anterior resulta muy acertado teniendo en

cuenta que si el trabajador al desempeñar su función dadas -

las circunstancias del tipo del trabajo; como es el caso de 

un alba!'lil que al participar en la construcción de un edifi_ 

cio, al estar en los andamios laborando, resbala y caé, pro_ 

vocandose con ésto una lesión física, consecuentemente el -

patrd'n estará obligado a resarcir el daño causado, propor- -

cionando la asistencia médica, as:! como el pago de las in- -

demnizaciones correspondientes. 

Por otro l.ado la comisión considr:ró que en T¿ 

tud de que todo trabajo puede oce.sionar en cualquier rama -

un riesgo· de trabajo, susti teye el término de riesgo profe -

sional por el de riesgo de trabajo. 

Tenemos que dentro de las principales refo;mas 

(39) De Buen l., Nestor, Derecho del Traba,jo, 6a Edición, -

Ed. Pornl.a S.A., México 1986, Pág. 115. 
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te:nninar la. incapacidad, se establecen las tablas especia -

les de enfe:nnedades espec!fica.s.del trabajo, en las cuales 

interv.l.ene el cuerpo ml!dico pe.re. su crea.cidn. 

Cabe hacer mencidn que en la Ley de I93I, se C<?!a 
sideral¡an como enfe:nnedades profesionales las incluidas eia_ 

la tabla, sin embargo y dado que dichas enfe:nnedades son -

contra!da.s por el tipo de trabajo que desempeHa el trabaj'!:_ 

dor, la Ley de 1970 las incluye en la tabla de en:fe:nneda- -

des de trabajo. 

Por lo que respecta a los accidentes de trabajo 

se caracterizan por la instantaneidad, además de que el - -

concepto establecido por la Ley de I93I en que se hacía - -

alusión a la :fuerza exterior al hombre, quedo suprimida, -

ya que carecía de sentido. 

La ley anterior a la del setenta, en cierta fo:i:_ 

ma desprotegía al trabajador, ya que no establecía nada en 

caso de que o!ste sufriera algWi accidente al trasladarse -

de su domicilio al lugar de trabajo, y vi ceverna va que - -

dentro de su de :finici6n de accidentes de trabajo apuntaba -

lo siguiente: 

"ARTICULO. 265.- Accidente de trabajo es toda l'!_ 

si6n m~dico-qui"'1rgl.ca o perturbacidn psíquica :funcional,

pe:nnanenta o transitoria, inmediata o posterior, o la mue:i:_ 

te, producida por una causa exterior que puede ser medida -

y sobrevenida durante el trabajo, en ejercicio de o!ste o -

como consecuenciR del mismo, y toda lesión interna dete:nnl_ 

nada por un viol.ento esfuerzo, producida en las mismas ci:i:_ 

cunatancias" 
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que se reaiizarón a ia Ley de I93I a través de 1.a Ley de 

I970, se contemplan aquellas que se refieren a 1os conceptos 

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales des- -

cribiéndose de 1a siguiente manera: 

"ARTICULO 477 .- Accidente de trabajo es toda -

1esi6n orgánica o perturbaci6n funcional, inmediata o post~ 

rior a la muerte, producida repentinamente en ejercicio, o -

con motivo del trabajo, cualesquiera que sean el lugar y el 

tiempo en que se presenten. 

Quedan incluidas en la definición anterior los 

accidentes que se produzcan al trasladarse el trabajador a;_ 

rectamente de su domiciiio ai iugar dei trabajo y de éste a 

aqué1. 0 

"ARTICULO 475.- Enfermedad de trabajo ea todo -

estado patoi6gico derivado de ia acción continuada de una -

causa que tenga su origen o motivo en el trabajo o en el me_ 

dio en que el trabajador se vea obligado a prestar sus serv!:_ 

cios. 0 

De lo que antecede se puede observar claramen

te 1a diferencia que existe entre 1as enfermedades profesiq_ 

naies y ioa accidentes de trabajo, teniéndo <!Ue en ias en- -

fermedades se habia de progresividad, deduciendose que ia -

causa va a actuar por largo tie!Tlpo en el organiS!Do y la - -

cua1 puede ser dese:i.cadenada por una actividad de acuerdo -

al tipo de trabajo, de lo que se deriva que 1a enfen:iedad -

puede ser adquirida por la ma.~ipulaci6n de substancias t6x;_ 

cas, objetos, etc., como consecuencia y a fin de poder de- -
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Sin embargo al e1aborarse 1a citada le:r, 1oe le- -

gieladores tomardn en cuenta lo comp1ejo de loe trabajado~ 

es al trasladarse de su domi.ci1io al lugar de trabajo :r rl_ 

ceversa, :ra que .Setos podían ser atropel1ados o asa1tados -

en 1os caminos etc. , por 1o que se vierón en la necesidad -

de agregar al artículo 474, lo sigui.entes "Quedan inolui.-

dae en 1a definición anterior los acc:l.dentee que se produz_ 

can a1 trasladarse el trabajador directamente de su domic;L 

1io al 1ugar de trabajo :r de .Sete a aqu61." 

Podemos considerar que 1a citada 1e;r, hizo refor

mas importantes a 1a Le:r del Trabajo de I93I, ya que esta -

'1lti.ma 1ejos de garantizar al trabajador su seguridad f!s;L 

ca :r social, 1o dejaba indefenso ante e1 patrdn :ra que se -

consideraba, ccmo excluyente de reeponsabi1idad 1a fuerza -

mayor extral'la a1 trabajo, 1ibrando al patrón de toda res- -

ponsabilidad con 1o cual se benefioiaba, sin embargo este -

principio fue suprimido por la Le:r de I950, ya que los le -

gie1adoree de esta &poca coneiderardn que no deb!a dejarse 

al trabajador abandonado a su suerte, pues esta fuerza ma -

:ror era imprevi.sib1e :r no ocasionada por e1 tre.be.jador, e -

inclusive ~eta pod:[a presentarse en e1 momento en que este 

lUti.mo estuviera prestando sus servic:l.oe a1 patrón. 

Alarcon :r Mar!n definen a la fuerza mayor de la -

sigui.ente manera: "Todo acontecimiento extraordinario, im -

previsto e inevitable, independiente de las contingencias -

del trabajo que ejecute e1 obrero al sufrir un dafio en su-
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persona." (40) 

Encontrarnos que la supresi6n de 1a fuerza mayor

como excluyente de responsabilidad mejora y supera las col!., 

diciones del trabajo, favoreciéndo con ésto al trabajador.

por lo que en consecuencia el derecho del trabajo deja de -

ser un estatuto regulador de prestaciones patrimoniales, -

encaminándose aun más a la seguridad social, la cual pre-

tende garanti~ar a loe trabajadores una existencia tranqui_ 

la y decorosa. 

Tenemos que de las refonnas que se hicierón a 

través de la Ley de 1970 1 encontramos en primer término 

que el concepto do incapacidad desapareció, considerándose 

que no era importante en si el concepto, ya que lo impor- -

tante no es la lesión, sino la disminución o pérdida de la 

aptitud para el trabajo, lo cual traé como consecuencia - -

que el trabajador quede desamparado al igual que su fami- -

lia, ya que como resultado va a tener una pérdida total o

parcial de su snlario, por lo que se impuso a través de la 

ley la obligación del patrón a asegurar la vida, la ·econo -

m!a, y salud de la víctima. 

Al respecto Juan de Pozzo nos dice: "Se prescin

de de1 verdadero daño material sufrido, para reconocer a ~ 

da víctima de1 trabajo una indemnización tarificada que - -

gu.arda relación con 1a disminución de su salario. En otros 

(40) Arce Cano, Gustavo, De los Segures Sociales a la Segu_ 

ride.d Social, Ed. Porcla S.A., r.lé:<ico 1972, Pág, ISB. 
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ténninos, la ley sólo toma en cuenta para la reparación, la 

reducción económica que sufre la víctima en su salario co

mo consecuencia del accidente." (4I) 

También se hicieron refonnas en cuanto al or- -

den de las incapacida(ies, ya que se considero que éstas - -

preced!an a la muerte. 

Siendo las incapacidades la disminución de las 

facultades laborales de los trabajadores, es importante h'i_ 

car mención de los siguientes f'undamentos legales: 

"ARTICULO 477.- Cuando los riesgos se realizan 

pueden producir: 

"l.- Incapacidad temporal; 

"Il.7' Incapacidad permanente parcial; 

"III.- Incapacidad permanente total; y 

''IV.- La muerte." 

"ARTICUW 478.- Incapacidad temporal, es la - -

pérdida de las facultades o aptitudes que imposibilitan tq_ 

tal o parcialmente a una persona para desempeñar su trabajo 

por algdn tiempo." 

"ARTICULO 479.- Incapacidad permanente parcial, 

es la disminución de las facultades o aptitudes de una pei;:_ 

sana para trabajar." 

Es importante hacer notar que la citada ley al 

igual que la anterior omitió diferenciar entre incapacidad 

(4I) De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. 

Porrúa S.A., México I968, Pág. I63. 
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parcial y total, así como las consecuencias. 

En los tres tipos de incapacidades los trabajadc¡__ 

res se ven beneficiados tanto en lo físico como en lo econ!2, 

mico, ya que la ~ctima va a recibir; asistencia médica, -

quirúrgica, hospitalizaci6n, medicamentos, material de cu

raci6n, rehabilitacidn, aparatos de prdtesis y ortopedía -

necesarios, así como una suma de dinero en relación al sa -

lario, superándose con esto la Ley de I93I. 

"ARTIOULO 49I.- Si el riesgo produce al trabaja

dor una incapacidad temporal, la indemnización consistirá -

en el pago íntegro del salario que deje de. percibir mien-

tras subsista la imposibilidad de trabajar. Este pago se -

hará desde el primer día de la incapacidad, 

Si a los tres meses de iniciada una incapacidad

no está el trabajador en aptitud de volver al trabajo, él

mismo o él patrón pcdrá pedir, en vista de los certifica- -

dos médicos, de los dict~~enes que se rindan y de las p:cu~ 

bas conducentes se resuelva si debe seguir sometido a1 mi~ 

mo tratamient9 médico y gozar de igual indemnizaci6n a que 

tenga derecho. Estos exámenes podrán repetirse cada tres -

meses, El trabajador percibirá su salario hasta que se de

clare su incapacidad perma.i:iente y se determine la indemni -

zaci6n a que tenga derecho." 

"Se toma como base para determinar el monto de -

la indemnización, e1 salario que devenga el trabajador en

e1 momento de producirse el accidente, más los aumentos -

posteriores de su puesto, hasta que se detennine su grado -
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de incapacidad." (42) 

Igualmente el trabajador tiene derecho al trat~ 

mi~nto necesario para la recuperación de la salud, así co -

mo al pago desde el primer día de la incapacidad, hasta - -

que pueda trabajar, la Ley de I93I seflalo un lapso máximo -

de un afio para el régimen de incapacidad temporal, lo que -

lógicamente era injusto, ya que el trabajador puede rehab:!,_ 

1itarse en un plazo mayor, mientras no se establezca que la 

rehabilitación es imposible, por lo que el trabajador tie -

ne derecho a todas las prestaciones en especie, así como -

al pago de su salario. 

"La naturaleza y condiciones de una enfermedad -

profesional o el estado patoldgico de una persona, requie -

ren para su detenninaci6n conocimientos especiales, por 1o 

que necesariamente habrán de fijarse por peritos." (43) 

Ea evidente que la citada ley extiende sus ben'L 

ficios, hasta sus prestaciones en especie, ya que anterio~ 

mente la ley solo se limitaba a hacer mención únicamente -

de las indemnizaciones, sin tomar en cuenta las demás pre~ 

taciones. 

Otra de las refonnas importantes que se efect~ 

rón a la Ley de I93I, es la que se refiere al ténnino para 

(42) Castorena, Jesús J., Manual de Derecho Obrero, 6a Ed., 

México I984, Pág. I68. 

(43) De la CUeva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Bd. 

Porrúa S.A., México I968, Pág. I79• 
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el ejercicio de las acciones, ya que esta ley fijo un afio

por otro lado l~ ley actual detennina dos años de acuerdo

al artículo 497. 

Así como la ley actual amplio el ténnino antes -

enunciado, también estableció a éste como improrrogable, -

por lo que una vez transcurrido el término sin que se eje~ 

cite la acción, la resolución detenninada y dictada por la 

junta o el convenio que se hubiese celebrado adquiere la -

categoría de cosa juzgada. 

Por lo que respecta a las indemnizaciones que se 

otorgarán a los dependientes del trabajador en caso de - -

muerte del mismo, el artículo 50I, nos dice que tendrán 

drecho a dicha indemnización; la viuda o el viudo, que hu

biese .dependido económicamente de la trabajadora y tenga -

una incapacidad del cincuenta por ciento o más, así como -

los hijos menores de I6 años, y los mayores de edad si tiit. 

nen una incapacidad del cincuenta por ciento o más, si no

existiera cónyuge su concubina, siempre y cuando hubiera -

vivido con el trabajador durante cinco años antes de su 

muerte o con la que hubiera tenido hijos, también tendrán

derecho a la indemnizaci6n los ascendientes del trabajador 

en caso de que éstos dependieran de él. 

El precepto legal antes citado, también difiere

en relación a la Ley de I93I, ya que ésta consigno el prin_ 

cipio de la independencia econ6mica. 

Por 1o que respecta a la nueva ley se ajusto a -

1as reglas del Seguro Social a fin de garantizar en dinero 
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y en especie la existencia presente y futura de los benef:h_ 

ciarioa, ademds esta disposici6n se awnento en cuanto al -

nilinero de persones que podia.n beneficiarse, aduciendo que -

en caso de que no hubiera a1guna persona con derecho a l~ -

indemnizacidn, esta áltima se otorgaria a los asegurados, 

"La atención mádica y ministración de medicamel!_ 

toa y material de curación se proporcionarán sin limita- -

cidn de ninguna especie tanto por lo que ve la cantidad, -

como por lo que mira al tiempo. La Ley no establece l:l'.mi-

tes de ninguna especie." ( 44) 

El articulo 504, nos dice que el patrdn tiene -

obligación de disponer en el centro de trabajo de medica-

mantos y material de curaci6n que requiera la prestación -

de primeros auxilios, así como de establecer una enfenner!a 

dotada con la cantidad de medicamentos y material de cura

ción que se requiera, tanto para la atención mádica, como -

para la qui:nl.rgica, cuando el námero de trabajadores de la 

fábrica sea más de cien, la enfennería estará atendida por 

un m4dico y personal competente. 

cuando sean más de 300 trabajadores, se instal~ 

ra un hospital con personal médico y auxiliar necesario, e 

inclusive se podrán celebrar contratos con hospitales o si::. 

natorioa establecidos cerca de la ubicación del lugar de -

luear de trabajo, a fin de que permita el traslado rápido -

(44) Castorena, Jesús J,, Manual de Derecho Obrero, 6a Ed,, 

México I984, Pág, I6}, 
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de los trabajadores, para que se les preste la atenci6n mtl 

dica requerida. 

En materia de enf'"er!I1edades se requiere llevar a 

cabo investigaciones a fin de prevenirlas, ya que existen -

enfermedades más frecuentes en ciertas industrias que ha- -

cen presumir la existencia de wia causa específica, exia- -

ten igual.mente otras ce.usas que no pueden prevenirSe debí -

do a que se desconocen. 

"Los centros médicos que se ocupan del estudio -

de este grave problema en nuestro pa:!s, han clamado siem- -

pre por.la organizaci6n de un instituto de investigaciones 

mé<licaa," (45) 

Las causas de los accidentes son innumerables; -

algunos fatales, por lo que es importante frente a las cal!. 

·aas de peligro comunes u ordinarios establecer las medidas 

preventivas necesarias, como son: aparatos iitiles, protec -

torea, que si no las eliminan en su totalidad por lo menos 

si las reducen al m:!nimo. 

A través de la Ley de ~rabajo en comento, se iJ1!... 
pone al patr6n la obligaci6n de tomar las medidas prevent:I,_ 

vas y de organizar el trabajo en tal forma que resulte la

garant:!a máxima para la seguridad del trabajador, Asimismo 

establece la obligaci6n de los patrones a implantar medi- -

das de higiene para impedir el desarrollo, no solo de las -

enfe.nnedades prof'"esionales, sino de todo tipo de padeci- -

(45) Op, Cit., Pág. I72. 
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mientos, e igualmente prevé la expidición de un reglamento 

de higiene. 

Como podemos ver esta disposición de deber hum~ 

no y moral quedo convertido en obligación legal a fin de -

evitar un da.fio al trabajador, sin embargo dicha disposi- -

ción algunas veces se pasa por al to, ya que en algunos lu -

gares de trabajo, no se cuenta con los medicamentos y matfL 

rial de curación necesarios para brindar los primeros aux:i,_ 

lioa, así como el establecimiento de enfermerías, para la 

asistencia médica y quirdrgica de urgencia. Por lo que - -

consideramos que dichas omisiones deberían ser sancionadas 

penalmente 1 ya que si el trabajador llega a sufrir algón -

accidente grave en el lugar de trabajo y ~ éste no exis- -

ten los recursos antes mencionados 1 el trabajador por fal -

t~ de asistencia médica inmediata puede hasta perder la vi_ 

da, asimismo consideramos que las Juntas de Conciliación y 

Arbitraje a fin de evitar que los patrones incurran en ta -

les omisiones deberían de establecer comisiones de supevi -

si6n, con lo cual ee evi tar:Ca que el patrón incurriera en -

responsabilidad, y el trabajador el riesgo de perder la vi_ 

da. 

Es evidente que a través de la multicitada Ley 

Federal del Trabajo de I970, aumentan las prestaciones, ya 

establecidas por la Ley de I93I, hacia los trabajadores, -

no obstante ~sto es.importante hacer refonnas a dicha ley, 

de acuerdo a las necesidades que van surgiendo con el -

transcurso del tiempo, aomo es el caso de las indemnizaciq_ 



94 

nes ya que es claro que día con d!a las necesidades econ6m:h_ 

cae son mayores, por lo que es importante que a trav~s de -

la ley se aumenten dichas indemnizaciones, las cuales debe

rán ser suficientes a fin de cubrir las carenci~s econdmi-

cas tanto de los trabajadores. as! como de los que dependen 

de ástos. Ya que si bien es cierto, que en la actualidad en 

la Ley Federal del Trabajo, se preven aumentos, cabe sefia--

1ar que éstos resultam insuficientes, en virtud de las dev~ 

1uaciones y 1as constantes inf1aciones, por lo que éstas i?L 

demnizaciones resu1ta.n escasas, por lo que consideramos COJ!.. 

veniente que 1os legisladores analicen concienzudamente 1a

problematica de tipo economica que actualmente padecemos a

fin de que e1 trabajador, así como los que dependen de éste 

puedan percibir mejoras en cuanto a las indemnizaciones fi

jadas por la iey. 

Por otro lado tenemos que muchas veces, las autor;_ 

dades encargadas de aplicar 1a ley son parciales dando pre

ferencia al patrón desprotegiendo al trabajador, por lo que 

la 1ey aunque tenga principios protectores hacia el trabaj~ 

dor, ~sta resulta inútil, ya que no se hacen valer los der~ 

ches adquiridos por el trabajador a través de la ley, por -

10 que es importante que se sancione severamente a las auto_ 

ridades en caso de que incurran en faltas a1 procedimiento. 
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D).- Ejercicio de las acciones derivadas del Régimen del S~ 

guro Social. 

Al crearse el Instituto Mexicano del Seguro So-

cial, como una instituci6n de seguridad social y con un ca¡& 

tal suficiente para hacer frente a los objetivos fijados -

proporcion6 cierta seguridad a los trabajadores, en virtud

de que las pensiones que éste otorga, aunque raquíticas su

pago es seguro dada la solvencia econ6mica del citado Inst~ 

tuto. 

Lo anterior lo afinnamos, toda vez que nuestro -

país se encuentra. en el subdesarrollo, desde que emerge co

mo pa!s capitalista; resultando como consecuencia de ~ato -

que la industria es incipiente y los patrones en muchas oc~ 

sienes son insolventes. Por lo que cuando resultaban conde

nados a indemnizar a un trabajador por un riesgo de trabajo, 

o a sus beneficiarios en caso de muerte; no podían cumplir

con la condena impuesta dada su insolvencia. Por ese motivo 

en muchas ocasiones se hacían nugatorios los derechos de -

los trabajadores contenidos en la Ley Federal del Trabajo. 

Este problema se vino a hacer menos agudo al sui:_ 

gir e1 Instituto mencionado porque como ya se ha señalado -

e1 pago de 1as pensiones siempre se realiz6, porque cuenta

con un capita1 suficiente para ello. 

También se logró que la Institución citada, oto>.:. 

gue a los trabajadores servicios mádicos y medicinas en ge

nera1 para á1 y sus dependientes econ6micos. Esta presta- -
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ción es muy importante, en virtud de que el salar:l.o de los

trabajadore~ siempre ha sido insuficiente para cubrir estas 

necesidades. 

Por tanto .al surgir el Instituto Mexicano del Se -

guro Social, se vino a efectuar un gran avance en la reivil!_ 

dicación de los derechos de. los trabajadores. 

A través de la Ley del Seguro Social, se impuso -

la obligación patronal de afiliar a los trabajadores al In~ 

tituto, subrogándose éste en las obligaciones patronales en 

relación c9n las indemnizaciones der:l.vadas de loa r:l.esgos -

de trabajo. Sin embargo tanto las leyes del trabajo como -

las del Seguro Social no son claras respecto del pago de in_ 

demnizaciones que deban pagar loa patrones a sus trabajado

res en caso de que éstos sufran r:l.esgos de trabajo, toda vez 

que no establecen con clar:l.dad y precisión cuales indemniz'!_ 

ciones deberán cubrirse, si las que contempla la Ley Fede- -

ral del Trabajo o la Ley del Seguro Social. En una lógica -

jurídica sana se debe de concluir que las indemnizaciones -

que se contemplan en la Ley ~·ederal del Trabajo son cubier -

tas con la filiación que los patrones están obligados a efeE 

tuar de sus trabajadores ante el Instituto Mexicano del Se

guro Social. Y éste a la vez adquirirá la respansabilidad -

de los riesffOs de trabajo que sufran los asegurados, debie'!_ 

do otorgar las pensiones contempladas en su Ley Orgánica. 

El concurso de leyes aludido se hace más patente -

en virtud de que la Ley Federal del Trabajo impone la obli

gación patronal de pagar indemnizaciones a sus trabajadores 
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en caso de que éstos sufran riesgos de trabajo. Sin embargo 

la Ley del Seguro Soci~l establece el pago de pensiones en

vez de indemnizaciones. 

Las prestaciones derivadas de los riesgos de tra_ 

bajo son diversas en ambas leyes aludidas tanto en loe tl!r

minos utilizados como en sus beneficios. Las indemnizacio- -

nas contempladas en la Ley Federal del Trabajo son pagos que 

se reciben en fonna inmediata una vez deterniinado el riesgo, 

no obstante las prestaciones que alude la Ley del Seguro So_ 

ciaJ., eon prestaciones que se hacen paul.atinamente y por - -

tiempo indefinido dependiendo de la vida del derechohabiente 

y sus beneficiarios con derecho, a asignaciones familiares. 

Correspondió a la H. Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, resolver el concurso de leyes planteado, estable

ciendo que no era posible que por el mismo riesgo de trabajo 

tuviera que cumplir dos obligaciones, lo cual resulta muy -

atinado por la c.>rte, ya que la interpretación de ambas leyes 

se debe hacer atendiendo el espíritu del legislador, en vir

tud de que éste lo que pretendió en las leyes aludidas·, fue -

el aseguramiento del bienestar del trabajador y sus dependi"!! 

tes económicos, otorgándoles un ingreso que lee pe:nnita sub

sistir al quedar menguados o imposibilitados para prestar un 

trabajo después de haber suf'rido un riesgo de trabajo. 

Consecuentemente y atendiendo el criterio de la -

Corte el patrón queda eximido, de la indemnización que está

obligado a pagar en caso de un riesgo de trabajo al afiliar

a sus trabajadores ante el Instituto. 
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A peear que la Corte no lo señala se debe de en -

tender que si un patrón incwnple la obligación de inserí- -

bir a eus trabajadores ante el régimen del Segurc Social, -

si está obligado a pagar las indemnizaciones establecidas

en la Ley Federal del Trabajo. Aunque consideramos que se -

rá optativo para el trabajador exigir al patrón el pago de 

la indemnización correspondiente por un riesgo de trabajo -

o acudir al Instituto a solicitar su inscripción o afilia -

ci6n·con carácter retroactivo desde la fecha de ingreso al 

trabajo y a la vez reclamar al mencionado Instituto el pa

go de la pensión correspondiente por el riesgo sufrido por 

el trabajo. 

Las controversias que se susciten entre los ase

gurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, podrán

ventilarse ante el Consejo Técnico, mediante el recurso de 

inconformidad o ante la Junta Federal de Conciliación y 

Arbitraje, ante quienes ejercitaran sus acciones derivadas 

del Seguro Social. 

"Nuestro sistema constitucional establece la - -

obligación a las autoridades administrativas, de cumplir -

íntegramente con las disposiciones legales aplicables, reé!:_ 

lizando las funciones que expresamente se establecen para

tal efecto, sin extralimitarse en sus facultades y atribu

ciones." (46) 

(46) Tena Suk, Rafael - Hugo ltalo, Derecho de la Seguridad 

Social, 2a Ed., Editorial Pac, México 1990, Pág. 117. 
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El recurso de inconformidad constituye un proctt. 

dimiento que pe:nnite a loe particulares promover la revi- -

ei6n de algdn acto de autoridad dictado por el Instituto, y 

es de carácter administrativo procediendo únicamente contra 

actos definitivos. 

El citado re curso se encuentra previsto por el·

articulo 274 de la Ley del Seguro Social y señala: 

"ARTICULO 274.- Cuando los patrones y demás su

jetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios 

consideren impugnable algdn acto definitivo del Instituto, -

acudirán en inconformidad, en la forma y té:nninos que esta

blezca el Reglamento, ~te el Consejo T~cnico, el que reso~ 

verá lo procedente. 

El propio reglamento establecerá procedimientos 

administrativos de aclaraci6n y los términos para hacerloa

valer, sin perjuicio del de inconfonnidad a que se refiere -

el párrafo anterior. 

Las resoluciones, acuerdos o liquidaciones del -

Instituto que no hubiesen sido impugnados en la forma y téz:.. 

minos que sefiale el reglamento correspondiente, se entende -

rán consentidos.'* 

11 De lo anterior se infiere, que los patrones y -

demás sujetos oblie;ados, asegurados y beneficiarios, están -

legitimados para ejercer la garantía constitucional de peti_ 

ción para acudi~ en inconformidad contra actos que definit:i;_ 

voe que lesionen o afecten sus intereses." ( 47) 

(47) Op. Cit., Pág. II8. 
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En caso de que no exista diaposicidn expresa en d;_ 

cha ley se aplicaran supletoriamente el C6digo Fiscal de la 

l'ederaci6n, el C6digo de Procedimientos Civiles, y la Ley -

l'edersl del Trabajo, 

Cuando haya una inconformidad por parte de los trf!_ 

bajadores o sus beneficiarios de algtin acto resolutivo, és -

tos podrán impugnar dicho acto a través del Consejo Técnico 

quien resolverá los actos impugnados los cuales serán ri:nn~ 

dos y autorizados por el Secretario General del Instituto, -

o en su defecto por e1 Posecretario General, por medio de -

acuerdos, certificaciones, y notificaciones correspondien- -

tes dando solucidn a las controversias suscitadas. 

Algunos de los setos que moti van el recurso de in -

confonnidad son los siguientes: violaciones a la ley del S~ 

guro Social, colocacidn incorrecta en la clase y grado de 

riesgo, negativa de inscripci6n, negativa de certificados -

de incapacidad o atenci6n médica, negativa de subsidios, e11, 

fe:rmedad, maternidad o riesgo de trabajo, pensiones y otras 

prestaciones retenidas indebidamente, etc. 

11 El término para interponer el recurso es de 15 - -

días hábiles contados s partir de la focha de ls notifaca- -

ci6n respectiva. Excepcionalmente, y cuando se trate del cq_ 

bro de cuotas, el térniino se extiende a 37 días naturales, -

habida cuenta del té:nnino de I5 días que disrrutan los pa -

trones para fonnular sus aclaraciones, de confonnidad al ª3:. 

tículo 4o del Reglamento de Inconrormidades. En caso de pe:r::_ 
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sonas físicas e1 recurso puede ser interpuesto por sí mismo 

o a través de apoderado ••• " ( 48) 

E1 escrito de1 recurso de inconformidad se sujet~ 

ra a 1os siguientes requisitos 1egales: 

a).- Nombre y domici1io del recurrente 

b). - Ndmero patrona1 o cédula de inscripción de1 -

asegurado. 

c) .- Oficina o funcionario de1 que emana e1 acto -

reclamado, indicando e1 motivo de dicho acto reclamado, y -

1os fundamentos 1ega1es. 

d).- Re1aci6n de pruebas que justifiquen 1os he-

chos en que se apoye el recurso. 

Una vez que sea admitido el recurso de inconformi_ 

dad, se fijara un plazo de 15 días para. ofrecer 1as pruebas 

conducentes. 

Posterionnente a la recepci6n de pruebas se elab<L 

ram e1 proyecto o dictamén que será elaborado por la Uni- -

dad de Inconformidades o por los Servicios Jurídicos Delega_ 

cionales, y las resoluciones definitivas serán autorizadas -

por el Secretario General o por el Secretario del Consejo -

Consultivo De1egacional. 

Es evidente que 1a Ley de1 Seguro Social no eo1o -

establece prestaciones encaminadas a la prevención social -

sino que además crea un recurso a través del cual los asegu_ 

radas puedan hacer cumplir dichas prestaciones, en caso de -

( 48) Ramírez Fonseca, Francisco, Ley de1 Seguro Social ( co -

mentada), 6a Ed., Editorial Pac, México 1989, Pág. IJI. 
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que haya alguna anomal!a en su aplicación, ya que como lo h~ 

moa mencionado anterionnente, el trabajador al ser inscrito

al Seguro Social adquiere derechos derivados de éste. 

En relación a lo antes aludido, resulta obvio que -

como lo hemos venido mencionando, la mala administración de

justicia hace que la aplicación de las leyes resulten nulas

e inoperantes, por lo que consideramos necesario establecer 

una comisión de vigilancia la cual se encargue de vigilar el 

procedimiento que se ventile ante el Consejo ~écnico, apli-

cando severas sanciones en caso de que se encuentren anoma-

l!as ~n el mismó; con lo cual se disminuiría el mal manejo 

de la ley, obteniendo el trabajador mayores logree. 

E).- El incremento de la Pensión a los Jubilados en el Régi

men del Seguro Social. 

La jubilación es un derecha de los trabajadores ad

quiridos a través del tiempo, como justa compensación alca'!_ 

zada por los afias laborados, sin embargo y a pesar de que di_ 

cha jubilación es un derecho y no una obligación, por ende -

no se puede obligar a éstos a ejercitar dicho derecho, lo -

cual pasan por alto muchos empresarios estimulando a los tra_ 

bajadores a trámitar esta prestación a fin de disminuir el -

pago nonnal que se pueda atribuir a los operarios. 

''Lamentablemente, las empresas prefieren al trabaja-
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dor joven que al viejo, con algU.nas excepciones, el joven 

representa mayor energía, agilidad y preparación." ( 49) 

Por otro lado, loa trabajadores en algunas ocasio_ 

nea omitían ejercitar este derecho, toda vez que se veía - -

afectada su esfera económica ya que antes de la refonna que 

se hiciera el 4 de enero de 1989, a la Ley del Seguro Social 

la pensión por invalidez, de vejez o cesantía en edad avan

zada, no podía ser inferior a dos mil doscientos pesos men_ 

suales, sin embargo esta pensión que se otorgaba era mínima 

lo que lógicamente al incrementarse el costo de la vida, es_ 

tas pensiones no tenían ningthi valor adquisitivo, ya que el 

incremento anual era muy deficiente, lo que ocasionaba un -

detrimento en la economía del trabajador. 

Actualmente la ley ha sido reformada tomando en -

cuenta las necesidades económicas, así como los incrementos 

intempestivos y disparados a los precios de los productos -

de primera necesidad, por lo que es notoria la ventaja econ6 

mica de la refonna, la cual viene a beneficiar en cierta - -

fo:rma las necesidades de los jubilados, ya que como hemos 

venido mencionando, existe un gran desequilibrio entre el -

poder adquisitivo y el salario. 

Las modificaciones que se hacen a las pensiones -

son determinadas por el Consejo T6cnico el cual toma como -

base el salario mínimo de acuerdo a como se vaya modifican -

(49) Tena Suk, Rafael.- Hugo ltalo, Derecho de la Seguridad 

Social, 2a Ed., Editorial Pac, México 1990, Pág. 82. 
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do as! como la capacidad económica del Instituto. 

Lao pensiones que se otorgan tienen como l!mi te -

el 85% del salario, el cual puede subir hasta un 95% si el

trabajador cotizd máa de mil quinientas cotizaciones seman~ 

les. 

Podemos observar que actualmente el trabajador a 

través de las refonnas que se han venido realizando a la - -

Ley del Seguro Social ha obtenido ciertas ventajas, ya que -

anteriormente el aumento a las pensiones por jubilación, - -

erán m!nimss, además que se realizaban anualmente, as! como 

su revisión se realizan de acuerdo a las modificaciones del 

salario mínimo en lugar de hacerse anualmente. 

El derecho a la jubilación se reglamenta en los -

siguientes preceptos legales: 

"ARTICULO I37.- La vejez dá derecho al asegurado 

al otorgamiento de las siguientes prestaciones: 

"I.- Pensión; 

"II.- Asistencia médica en los ténninos del capi_ 

tulo cuarto de este título; 
11 Ill .- Asignaciones 'familiares, de con:fonnidad -

con lo establecido en la sección séptima de este capítulo; y 

"IV. - Ayuda asistencial en los ténninos de la 

propia sección séptima de este capítulo.'' 

La ley considera que es necesario el descanso -

el cual deberá ser otorgado, sin que el trabajador sufra de 

carencias econ6micas. 
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"Siendo un derecho y no una obl.igaci6n l.a jubil.a

ci6n, l.os patrones i:io pueden obl.igar a l.os trabajadores e. -

tramitar su pensi6n. El. hecho de l.legar a los 65 aflos de - -

edad no es causa de tenninaci6n de la rel.aci6n de trabajo. -

Muchas empresa.e en el. país tienen sus propios pl.anes de pe"!. 

si6n por jubilaci6n y los trabajadores suelen aceptarle. - -

cuando cumplen los requisitos del caso; pero es de insistí'!:,_ 

se que esta prestaci6n coneti tuye un derecho y no una ob1i -

gaci6n." ( 50) 

"ARTICULO I67.- Las pensiones anuales de inval.idez 

:r de vejez se compondrán de acuerdo con el ndinero de cotiz'!_ 

cienes semanales reconocidas al asegurado con posterioridad 

a las Primeras quinientas semanas de cotización." 

"ARTICULO I68.- La suma de la pensi6n de inva1idez 

de vejez o cesantía en edad avanzada, más las asiganciones -

familiares y ayudas asistenciales que en su caso corres pon -

dan, no podrán ser inferiores al setenta por ciento del sa -

lario mínimo que rija en el Distrito Federal. 

El. monj;o detenninado conforme al:párrafo anterior 

servirá de base para calcular las pensiones que se deriven

de l.a muerte tanto de1 pensionado, como del asegurado, al. -

igual que para fijar la cua..-itía del aguinaldo anual. 

En todo caso, el monto del aguinaldo a que se re -

fiere el párrafo anterior no será inferior a treinta días. 

(50) Ram!rez Fonseca, Francisco, Ley del Seguro Social. (co -

mentada), 5a Ed., Editorial Pac, México I989, Pág. 85. 
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La cuantía mínima de las pensiones derivadas de -

inco:pporaciones generales por decreto de1 Ejecutivo Federal 

o_ convenios celebrados por el Instituto en los términos de -

esta ley, que contengan modaJ.idades de aseguramiento en el -

ramo de los seguros de invalidez, vejez, cesantía en edad -

avanzada y muerte, se sujetará a lo establecido en el párr~ 

:fo segundo del articulo I72." 

Es notoria lo. ventaja económica obtenida por el

trabajador, ya que antes de la reforma las pensiones que se 

otorgaban eran mínimas, lo que }l;A.cía que el trabajador vi- -

viera en forma más desfavorable que en la actualidad, no - -

obstante, que si bien es cierto que el Instituto ha aument~ 

do las pensiones por jubilación, éstas aun no son suficien

tes para solventar los problemas económicos que día a día -

son mayores, por '10' que lo justo serla que estas pensiones -

fueran aumentadas a un cien por ciento. 

F).- La Atención Médica 'para los derechohabientes y sus :fa

miliares que tengan una incapacidad parcial permanente 

inferior al soi'. 

Dentro de las prestaciones que otorga el Instit~ 

to Mexicano del Seguro Social a los trabajadores, una de - -

las p~incipales es la atención médica, ya que dentro de las 

:finalidades del lnsti tuto es la de restablecer la salud y -

la integridad física. Por lo que la I!'lstituci6n no Solo es -
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table ce prestaciones en dinero, sino también ·en especie co -

mo son: asistencia médico-quird.rgica, fa:nnacéutica y hospi -

talaria, tanto para el derechohabiente, así como para sus -

familiares. 

Dicha.disposición queda regída por el articulo 92 

de la Ley del Seguro Social, en la cual dentro de sus nueve 

párrafos establece las personas que quedan amparadas por el 

Seguro Social, y de la que haremos mención de los dos prime _ 

_ ros .pdrr8.fos relativos a nuestro tema. 

"ARTICULO 92,- Quedan amparados por este ramo del 

Seguro Social: 

"I.- El asegurado; 

"II.- ·El pensionado por: 

a).- Incapacidad permanente; 

b).- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada; 

e).- Viudez, orfandad o ascendencia." 

Anteriormente en la fracción II, en el inciso a} -

se señalaba incapacidad permanente total, y en el inciso b) 

incapacidad permanente parcial, con un m!nimo de cincuenta

por ciento de incapacidad, observándose que actualmente y a 

partir de la reforma realizada en I989, dichos .Preceptos 

quedaron omitidos, quedando amparados en la actualidad en -

la rama del seguro de enfermedades y maternidad los incapa -

citados con incapacidad permanente, ya sea total o parcial -

lo que viene a beneficiar a los derecho-habientes, así como 

a sus familiares, ya que independientemente del grado de in_ 

capacidad, todos quedan protegidos por la ley. 
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queridas por el gran n'dmero de derecho-habientes que día a

día aumenta. 

Ya que como podemos observar al acudir el afilia

do a1 servicio m.Sdico de la consulta externa, nos encontra

mos que un solo mádico exámina a m~s de diez pacientes, por 

la me.liana o por la tarde, por lo que es obvio que debido a1 

n'l1mero de pacientes y el tiempo que ástoe deberán ser exam'!;_ 

nados, el manejo de 6stos va a ser deficiente, lo cual. es -

injusto, ya que si al trabajador se le va a descontar una -

cantidad determinada de dinero de su sal.ario por concepto -

de servicio médico, lo ~s ldgico y justo es que éste reci

ba una buena atencidn m6dica, e incluso si el que va a reo'!;_ 

bir dicho serrlcio es el asegurado logicamente que a1 reci -

bir una buena atencidn m6dica, va a encontrarse en mejores -

condiciones físicas, por lo que va a des .. peflar mejor su - -

trabajo. 

Por lo que consideramos que es necesario que el -

Instituto haga mayores contrataciones de personal en cuanto 

al 'servicio médico, a fin de que el asegurado, así como eus 

dependientes obtengan mejoras en cuanto a este servicio. 
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"La fecha de iniciación de 1a enfe:nnedad la dete;:_ 

mina la fecha del aviso al. Instituto, siempre y cuando un m~ 

dico del Instituto verifique el padecimiento. Si la fecha de 

la iniciación es anterior a 1a del aviso, se tendrá por rec'L 
nocida aquélla si el trabajador se enferma en algdn lugar en 

donde el InBtituto no tenga ningdn servicio médico," (5I) 

cabe destacar que como ea evidente a través del -

tiempo se ha venido refo:nnando la Ley del Seguro Social., con 

el prop6eito de satisfacer más ampliamente las necesidades 

de los trabajadores afiliados, no obstante lo anterior adn -

seguimos encontrando grandes deficiencias, como es el caso -

del servicio médico, el cual. a nuestro parecer es deficiente 

ya que no existe.el pereonal médico suficiente que proporci'L 

ne dicho servicio adecuadamente, ocasionando con ésto que al 

derecho-habiente no se le dé la atencidn médica requerida, -

por lo que obviamente en ocasiones, tenga que recurrir al -

servicio médico particu1ar, ocasionando con ésto que el tra

bajador o sus dependientes tengan que hacer gastos innecesa

rios. 

Lo mencionado con antelacidn es debido.a que no 

existe el pereonal. médico suficiente que preste loa aervi- -

cioa necesarios, ya que muchas veces el Instituto no cubre 

lea plazas que van quedando vacantes debido a las jubilacio -

nos, retiros por invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada 

y muerte, ya que no hace las suficientes contrataciones re- -

(5I) Op. Cit., Pág. 69, 
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A),- La Jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de -

Justicia de la Nación en la interpretación de las acci<?_ 

nea derivadas del rágimen de Seguridad Social conteni-

das en la Ley del Seguro Social de !942, I973, y la Ley 

Federal del Trabajo de I970. 

Al promulgarse las Leyes del Seguro Social de 1942 

y !973, se establecen prestaciones en favor de los trabaja- -

dores en dinero y en especie, consistentes en asistencia mé -

dica, farmacéutica, subsidios, pensiones y ayuda para gastos 

de matrimonio. 

Las leyes mencionadas con antelación amplian los -

beneficios a los trabajadores, en virtud de que además de - -

contempla.rae las prestaciones por riesgos de trabajo, esto -

es, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, oto~ 

gan atenci6n médica y farmacéutica a éstos en caso de enfer

medad no profesional. Asimismo, se les proporciona un subai -

dio en su salario que dejan de percibir durante la enferme- -

dad, 

La ampliación de beneficios que aludimos es en r~ 

lacidn con los que se contemplan con las Leyes Federales del 

Trabajo de 1931 y 1970. 

Las Leyes Federales del Trabajo antes mencionadas 

establecen indemnizaciones, gastos médicos y pago de salarios 

temporales en caso de accidentes de trabajo y enfermedades _ 

profesionales. Pero no contemplan asistencia médica, farmac~ 
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tica y subsidios de salarios en caso de enfennedades no -

profenionales. Por lo que es de considerarse que al promu1.:_ 

garse las Leyes del Seguro Social ya mencionadas se ha ob -

tenido un gran beneficio y mantenemos la seguridad que a -

· travás de sus constantes luchas irán incrementandose las -

anteriores prestaciones. 

Al entrar en vigor las Leyes del Se¡¡uro Social -

establecen derechos para los trabajadores en caso de acci -

dentes de trabajo y enfennedades profesionales, que ya - -

eran contempladas por la Ley Federal del Trabajo de I93I,

aunque con diversa denominacidn, éstas no derogan loa arti_ 

culos relativos a riesgos de trabajo establecidos en la c:L 

tada ley y solamente se dispone que los patrones que hayan 

asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos

de trabajo quedarán relevados sobre la responsabilidad que 

ordena la Ley Federal del Trabajo, 

Lo anterior ha creado alguna confUsi6n en los l:h_ 

tigantes, con motivo de la diversa denominacidn y tipo de

prestaciones que señalan las leyes del Seguro Social y la -

Ley Federal del Trabajo; que los ha llevado a demandar am -

bas prestaciones por un mismo riesgo de trabajo y ha sido -

la Jurisprudencia creada por la Suprema Corte de Justicia -

de la Naci6n, la que ha resuelto el aparente conflicto de -

leyes. Detenninando que se trata de equivalencias juridi- -

cas en prestaciones, por lo que si el patrón asee;ur6 a ·sus 

trabajadores ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

contra riesgos de trabajo queda relevado de las obligacio -
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nes que le :j.mpone la Ley Federal del Trabajo en los casos -

mencionados. Consecuentemente un trabajador ~o podrá bene -

ficiarse doblemente por un riesgo de trabajo. 

La Jurisp:nidencia mencionada señala: 

"RIESGOS DE TRABAJO, INDEMNIZACION A 

CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SE

GURO SOCIAL EN CASO DE BENEPICIARIOS 

El Instituto Mexicano del Seguro So

cial, conforme a lo ordenado por la

Ley que lo rige, se subroga en la 

obligación que la Ley Federal del 

Trabajo impone a los patrones en ca

·so de riesgos de trabajo cuando ase

guran a sus trabajadores en dicha -

institución, por lo que el derecho a 

la indemnización (o su equivalencia

jurídica, consistente en pensión) en 

los casos de muerte, debe paearse ~

los beneficiarios a que se refiere -

el artículo 50I de la Ley Federal -

del '.i'rabajo. 

Amparo directo 45II/75.

Insti tuto Mexicano del Seguro So- -

cial.~ I7 de marzo de I976.- 5votos 

Ponente Alfonso L6pez Aparicio.- Se 

cretario: Carlos Villasc6.n Roldán~(52) 

(52) Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Ju

dicial ~e la Federación, Informe I9I7-I985, Pág., I5. 
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Al. analizar la Jurisprudencia anterior conaidllJ:'I!.. 

mos, que es correcto el criteri~ de la Corte, toda vez que 

aunque no se derogan lae disposiciones relativas a riesgos 

de trabajo y enfermedades profesionales contemplamoa en la 

Ley Federal del ~rabajo, al articulo 60 de la Ley del Segu_ 

ro Social de I973, que contiene la solución del aparente -

conflicto de leyes a que nos hemos venido refiriendo. 

Consideramos que beneficio a los trabajadores el 

hecho de que no se hayan derogado los preceptos legal.es de 

la Ley Federal del Trabajo de I93I, con la entrada en vi-

gor de la Ley del Seguro Social porque cuando un patrón - -

omita inscribir a sus trabajadores ante el Instituto •exi -

cano del Seguro Social, 4!stos pueden optar por demandar al 

patrón cualquiera de las prestaciones que contempla la Ley 

Federal del. Trabajo, o. bien demandar la inecripci6n obl.i~ 

torta ante el citado Insti tute, por parte de su patrón pa -

ra que le sean otorgadas las prestaciones contenidas en la 

Ley del Seguro Social, y el Instituto mencionado, a la vez 

le finque, al patr6n los capitales constitutivos dejadoe -

de pagar por incumplimiento a la obligaci6n que le impone -

el articulo 2I en relaci6n con el artículo 84 de la Ley - -

del Seguro Social, 

En efecto no obstante que es obligación patronal 

el inscribir a sus trabajadores ante el Instituto Kexicano 

del Seguro Social, ~atoe en multitud de ocasiones incum- -

plen dicha obligaci6n dejando a los trabajadores sin la po_ 

sibilidad de obtener la seguridad social establecida en la 
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Ley del Seguro Social, en la cual se establece dicho dere -

cho sin excepci6n alguna bastando 11nicamente que exiata -

una relaci6n de trabajo para que sean obligatorios los be -

neficios de la seguridad social contenidas en la citada - -

ley. Para reclimar los derechos mencionados y si so opte. -

por la inocr:l.pci6n ante el. citado Instituto se puede recw:.. 

rir e. dos instancias; une. ante el propio Instituto haciendo 

le. denuncie. correspondiente del patr6n omiso y la otra de

mandando e. éste ante la Junta Federal de Conciliación y ~ 

bitraje. La primera de las hipotesie tiene su i'undamento -

jurídico en los artículos 2I y 84 de la Ley del Seguro So -

cial y la segunda en el artículo 275 del mismo ordene.mien -

to jurídico, 

En cuanto a la prescr:l.pci6n de las prestaciones 

que se contemplan en la Ley PederaJ. del Trabajo y en l& 

Ley del Seguro Social, los términos son distintos; eetabJ.~ 

ciéndose en la Ley Federal del Trabe.jo el de dos aflos, en -

su artículo 5I9 y en la Ley del Seguro Social se contem- -

plan las de un aflo para el. cobro de cualquier moneual.idad -

de una pensi6n, asistencial. y el aguinaldo, los eubeidios

por incapacid&d pare. el trabajo, enfermedad no profesional 

Y maternidad, ayuda para gastos de funeral en seis meses, -

la ayude. para gastos de matrimonio y loe subsidios por in -

capacidad para trabajar derivada de un riesgo de trabajo -

se equipara a lo es"!:ablecido en el. artículo 519 de la Ley -

Federal del Trabajo. En cuanto al derecho para el otorga- -

miento de una pensión es inprescriptible o inextinguible. -
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Betas prescripciones se ordenan en los artículos 279 y 280 

de 1a Ley del Segurc Social. 

También existe en la Ley Federal del Trabajo una

prescr:l.pción generíca que es la de un afio para ejercitar -

cualquier acción de trabajo. 

Respecto a lo anterior, Marce1 Planiol nos dice: -

"La prescripción principia desde que la obligación es exig:!, 

ble." (53) 

En virtud de que una ley, de las mencionadas, no -

excluye a la otra, la Junta ?ederal de Conciliación y Arbi_ 

traje tuvo dificultad para dete:nninar cual de las prescri:e_ 

cianea debía ser atendible, en los diversos litigios llev'!_ 

dos a cabo en las juntas, por lo que en fo:nna general y 

sistemática resolvían las excepciones de prescripción -

opuestas por el Instituto de acuerdo con la Ley Federal 

del Trabajo. 

Fue la Jurisprudencia establecida por la Suprema

Corte de Justicia de la Nación, la que vino a resolver que 

ley deb!a ser aplicada cuando se demandaban acciones deri -

vadas del régimen de seguridad social, estableciendo que -

en este caso concreto debía de aplicarse la Ley del Segurc 

Social y no la Ley Federal del Trabajo. Concretamente la -

Jurisprudencia aludida establece: 

"SEGURIDAD SOCIAL PRESCRIPCION DB LAS 

(53) De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. 

Porrda S.A., México !968, Pág. ¡93. 
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DB LA.- Las acciones que derivan -

de1 %'&gimen de seguridad eocie.1 - -

prescriben en los términos que la -

propia Ley de1 Seguro Socia1 eete.-

blece y no as! en la que eel'lala le.

Ley Pederal del Trabajo, 

Amparo directo II8/79,- AU8!!. 

rio qaquica Hernández. 2 de julio

de 1979, Unanimidad de 4 votos." ( 54) 

:117 

La anterior Tesis Juriepru.dencie.1 la considera- -

moa e.corte.de. en virtud de que es más :favorable pare loe -

trabaje.dores, toda vez que amplia 1oe Mrminos prescripti

voa y con 1a '1nica excepción de la ayude. de gastos de me.ti:! 

monio ningdn tt'lmino es. in:ferior a 1os estab1ecidos en 1a -

Ley ledere.l de1 Trabajo, 

Para ilustrar lo anterior sel'lalamos que en la - -

práctica los trabajadores en multitud de ocasiones tienen

que demandar ante le.a ju.ntas el otorgamiento de una pen- -

si6n de las que otorga el Instituto, ye. sea porque éste no 

1a conceda a pesar de que se rednan los reqUieitos esta- -

blecidos en la ley a1udida o bien porque su patrón ami ti6 -

inscribirlo ante ·e1 mismo o lo hizo en :forma irregular por 

extemporanoidad o porque lo haya dado de a1ta y de be.ja en 

(54) Op, Cit. Pág. 25. 
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forma cotidiana, no obstante de existir una relación de 

trabajo inintel'%Ulllpida con el citado patr6n, haciéndole 

perder derechos pera el beneficio derivado de una pensión. 

Al encontrare e el trabajador en la si tuaci6n se -

lialada y des pu.Se de hacer un sin n11mero de trámites buro- -

~ráticoe se daba cuenta que no le era posible disfnttar de 

loe derechos que le otorga la Ley del Seguro Social 7 re- -

currla a ejercitarlos mediante una demanda ante la Junta -

Pederal de Conciliación y Arbitraje. Sin embargo la eorpr~ 

ea era m~scul.a ya que dentro del juicio el Instituto ºP'L 

.nía la excepción de prescripción establecida en el art:!cu

lo 5I6 que es la de un afio; tiempo en que el trabajador hf!. 

b:!a conSUl8ido en una serie de trdmitee infructuosos ant.e -

el Instituto citado y por ese motivo de que él no era cul -

pable perd:!a su derecho a obtener la pensión demandada y -

la cual le pertenecía. 

Con la jurisprudencia antes transcrita se vino a 

dar solución, en favor de los trabajadores, al aplicar la

prescripci6n que se contempla en la Ley del Seguro Social -

y por consecuencia al aplicar el artículo 280 de la Le7 - -

de_l Seguro Social, se le benef'icia al trabajador toda veB -

que el mismo, preceptda la inextinpibilidad del derecho : 

al otorgamiento de una pensión, &1"Wla asistencial o esi~ 

ción familiar. 

Todavía el Instituto se opone a que se aplique el 

citado artículo cuando el trabajador ya disfntta de una - -

pensión pero que no fue otorgada en loe términos establee"'-. 
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dos en la citada le:¡r, Sin embargo el criterio de los Tribu

nales Colegiados de Circuito :¡r de la propia Corte cuando 

adn ten!a competencia ha sido an el sentido de que si el d'!_ 

recho del otorgamiento de una pensidn es inertinguibla, tan;_ 

bi~n lo será el derecho de demandar que la mil!lllla se ha;ra - -

otorgado con estricto apego a derecho. 

otra de las Jurisprudencias e11tableoidae por -

l.a Suprema Corte de Justicia de la ll'acidn que vale l.a pena -

comentar es la relativa a la carga de la prueba, la cual se 

transcribe a continuacidn1 

"ACCIDENTE DE TRABAJO, PRESUNCION 

LBGAL DE BXISTEl'IC'IA DBL. SOLO SE

DBSVIRTUA CON PRUEBA Bl'I CONTRA.RIO 

Las lesiones que sufra el traba~ 

dor en el deaempeHo de sus actiyt 

dadea o en el lugar en el que la

bora, a al trasladarse directame¡a 

te a su domicilio del lugar de -

trabajo o de ~ete a aqu,l, crean

en su favor la preauncidn legal -

de que se trata de un accidente -

de trabajo a menos que se pruebe

lo contrario, 

S<!ptima Bpoca, quinta

parte, Vol. 78, A,D. 47I/80 •ine

ra San J.>ra.nci11co del Oro, S.A. de 

c.v. Unanimidad de 4 votos. 
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Vols. I39-I44, A.D. 47I/80 Instituto 

•exicano del Seguro Social. Unanimi

dad de 4 votos." (55) 

La Tesis Jurisprudencial en comento impone la 

oarga de le. pruebe. a la parte patrone.l en ca.so de riesgo -

de trabajo, por lo que las lesiones que sufra el operario 

o empleado tendrán que ser desvirtuadas por el patrdn to -

da vez que dnice.mente le corresponda al tl'9.bs.je.dor demos -

tl'9.r que eri el desempeflo de su trabe.jo sufri6 las leeio- -

neB que presente, o bien al traele.darse de su domioilio a 

su trabe.jo o de .Seta a e.quél, consecuentemente si el pe.- -

tr6n o el Instituto alegan que las lesiones que presente.

el trabajador no son consecuencia directa e inmediata. de

un riesgo de trabajo. 

La Tesis Jurisprudencial mencionada viene a -

dar aoluci6n a los diversos criterios seguidos por le.e -

Juntas de Concil.iac16n y Arbitraje, en que no en pocas ve_ 

ces, en forma y por demás injusta l.e impon!a l.a obliga- -

cidn e.l. trabajador de acreditar que l.as l.esiones que su-

frió en el desempeiio de sus labores o en el. trayecto de -

tránsito, además de demostrar ésto tenia que acreditar 

que he.bis. sido consecuencia de un riesgo de trabajo. 

Por otro 1ado tenemos que la Corte, tuvo el. -

temor de que en el. furturo se prod11jera al.gdn cambio en -

l.a J11risprudencia, por lo que decidió adicionar el. artic~ 

(55) Op. Cit. Pag. 25. 
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lo 474 de la Ley Federal del Trabajo con el párrafo siguie~ 

tes 

"Quedan incluidos en la definicidn de accide!!, 

tes de trabajo los que se produzcan al trasladarse el traba -

jador directemente de su domicilio al lugar de trabajo y de -

.Sste a aqu.Sl." 

Los comentaristas están generalmente de acue:;:_ 

do con esta solucidn, porque la desviacidn en el trayecto B'!,. 

prime la relacidn con el trabajo, quiere decir, ~ate deja de 

ser la ooaaidn del accidente." (56) 

Existe una Jurisprudencia en la cual se esta

blece que cuando es además accionis~a ello no es obice para

que sea considerado traba.;!ador circunstancia que considera- -

mos acertada, en virtud de que como la propia Jurisprudencia 

lo dete:nnina las sociedades mercantiles son personas morales 

con un rtSgimen patrimonial distinto al de sus socios. Conse -

cuentemente un gerente general esta expuesto al igual que - -

los demás trabajadores al sufrir riesgos de trabajo, tiene -

necesidad de atencidn m~dica para sí y para su femilia; por

lo que no existe impedimento alguno para que sea afiliado al 

Inetituto Wsxicano del Seguro Social. La citada Jurispruden

cia eatablece lo siguiente: 

"GERENTE GENERAL DE SOCIEDAD ANO

NIMA, SU FILIACION AL SEGURO SO--

( 56) De la Cueva, Mario, Derecho Mexicano del Trabajo, Ed. -

Porn1a S.A., Máxico !968, Pág. I48. 
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CIAL, SU CALIDAD DB ACCIONISTA NO LB 

QUITA LA DE 'rRAl!AJADOR.- El hecho de 

que un gerente general sea simu1td-

neamente accionista de la empresa no 

le quita ou calidad de trabajador, -

pues como gerente de encuentra subo!: 

dinado a la sociedad, que tiene el -

carácter de patrón y QUTa voluntad -

radica en la e.ambles general de -

accionistas y en sus 6rganoa de ad-

ministraci6n, y como aooionistaa ti~ 

nen derecho y deberes eapec!ficoa d!, 

ferentes a las facu1tades y obliga-

ciones que posee como gerente, por -

lo que no existe ninguna baee para -

confundir e11as situaciones. Lo ante

rior se inf'iere de los artículos 2o

y 87 de la Ley General. de Sociedades 

Mercantiles, en los qu11 se dispone -

que la sociedad andnima e11 aquella 

que exiate bajo una denominaci6n y 

se compone exclusivamente de socioe

cuya obl.igaci6n se li.mi ta al pago de 

de sus acciones, así como que l.ae ª!?. 

ciedadea mercantiles tienen persona

lidad jurídica distinta de los so- -

cios, lo que significa que tienen un 

patrimonio propio o un nombre y una 



denominaci6n y un domicilio diYere~a a 

loa de los de los .miembros que laa in

tegran (socios), quienea se encuentran 

vinculados a la persona moral en tanto 

que deben aportar los medios neceas- -

rioa para la realizsci6n del objeto "!!. 

cial, sea con la calidad de socios in

dustriales o de sooioe capitalistas, -

pero sin que en f'orma alguna puedan -

conf'undirae con la sociedad. Loa so- -

cios como pereona.s diYeraas a la pera!!. 

na moral, tienen. f'rente a ella derechos 

de contenido mtJ,T variado, entre loa -

que fundamentalmente ol derecho de Pª!: 

ticipar en el reparto de utilidades- -

(di T.1.d•ndoa) , as:! come en su caso el -

de·obtener parte del patrimonio de la

aociedad al disolyerae 7 liquidar .Ssta 

y la obligaci6n derivada del concepto

de sociedad an6mima, de pagar aua -

acciones.·· 

Revisi6n f'iscal 68/69.- Quími

ca del Sureste S.A., Pallada el II de

marzo de I970. Unanimidad de 4 votos.

Ponente1 Pelipe Tena llamírez.- Srio.

Lic. Mariano Azuela G~ (57) 
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( 57) Suprema Corte de Justicia de la llacicSn, Semanario. Jud:!:._ 

cial de la Federaci6n, Inf'o:nne I9I7-I985, Pág. 37. 
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No obstante de estar vigente la Jurisprudencia-

transcrita la cuarta sala omitid una ejecutoria que la con -

traria pero no la inter:rompe, situacidn que consideremos - -

equiwca y aberrante. 

En e:fecto mi.entras que en la Jurisprudencia men -

oionada ee seRala que la calidad de accionista no impide que 

un gerente general de una Sociedad Mercantil considerarsele -

trabajador para los efectos de nfiliacidn al Seguro Social, -

porque estas obligaciones como socios y como trabajadores -

son distintas y en la ejecutoria en comento establece todo -

lo contrario, toda vez que afirma que la calidad de accionie_ 

ta impide que un gerente genel"Sl se afilie ante el Seguro So_ 

oial como trabajador por no tener tal calidad. 

Esta ejecutoria además de ser errdnea es violatq_ 

ria del art!eul.o I93 de la Ley de Amparo vigente en la :fecha 

en que :f'ue dictado, eato es en enero de I975. A contintiacidn 

ee transcribe la ejecutoria a que hemos venido haciendo'alu

sidn: 

"GERENTE CASO EN QUE NO ES TRABAJADOR.

La relacidn laboral no puede existir -

entre el gerente y la empresa, cuando -

durante el lapso en que el primero de

sempeRe el cargo, fo:nna parte integran

te del consejo de administracidn y ac-

oionista, pues lo primero le permite -

participar en las decisiones que toma--



el consejo en relación con la dire.Q_ 

oión y administración de la empresa 

y lo segundo le pe:nnite integrar la 

asamblea general de accionistas, -

que ee el drgano supremo de la so

ciedad y en esas circunstancias, -

sus :f\Ulciones en las que ha interv.!!. 

nido como drgano ejecutivo de la S2, 

ciedad y respecto de las cuales es

uno de los obligados a ejecutarlas, 

por el intertSs económico que tiene

en la empresa y por ser integrante

de los órganos de ella, 

Amparo directo l89I/74.- Ma- -

nuel Mart!n Callejas,- 23 de enero

de 1975.- Unanimidad de 4 votos.- -

Ponente: Salvador Mondrag6n G, Sem~ 

nario Judicial de la Federación 

So!ptima Epoca, Vol, 73,- Quinta pa.,t 

te. Enero de 1975. (58) 

125 

En to!:nninos generales podemos concluir el pres~ 

te cap!tu1o, sefialando que si la Jurisprudencia que se ha ª.!!. 

tablecido en la interpretacidn de las Leyes del Seguro Sociel 

de I942 y 1973 y la Ley Federal del Trabajo de 1970, no es -

del todo favorable a. los intereses de los trabajadores, sino 

(58) Op, Cit. Pág. 19, 
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en gran parte le faTOrece, Por lo anterior hacemos un reco -

nocimiento a la Suprema Corte de Justicia. de la lfacidn, por 

todae aqu,llae Juriep:rudenciae 7 ejecutorias que ha emi.tido 

en donde interpreta las le7ee antee mencionadae en fo:rma f'!., 

Torable a loe trabajadores que han eido v:Cctimae de un ria'!. 

go de trabajo, 7a eea por accidente o enfermedad profesio- -

nal. 
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l.- Consideramos que el artículo 123 de la Conf!.. 

tituci6n política de loe Botados Unidos •exicanos vino a 

dar las , bases para que la poblaci6n trabajadora en nueetre -

pa!e tuviera una seguridad en el empleo, cuando f'uera vfc-

tima de un riesgo de trabajo, sin las bases establecidas en 

Nuestra carta Magna no hubiera sido posible la expedici6n -

de le;res de trabajo o del Seguro Social en beneficio de 11• -
ta clase social y hubiera mantenido indefinidamente en la -

inseguridad jurídica a los trabajadores. Bn virtud de que a 

pesar de las propias leyes aludidas existen problemas en eu 

aplicacicSn por criterios de las autoridades :ravorables a 

los patrones en ausencia de las citadas leyes sería una - -

desproteccicSn absoluta de los trabajadores. 

2.- Fue un desacierto del Constituyente de 1917 

el haber dado facultades a las legislaturas de los Estados -

~ara expedir leyes del trabajo, toda vez que las nonnas que 

r!gen la relaci6n de trabajo son de orden pd.blico, resultB'!._ 

do antijurídico que loe Congresos locales legislaran en es

ta m11.ter!a, como si se tratara. de nonaae de derecho priYBdo. 

A nuestro parecer el derecho del trabajo, comprende a un - -

grupo social mayoritario en el que se apoya la prtncipa1 

fuente de riqueza del país, por tanto su derecho de segur.!. -

dad social, no es privado sino p~blico, y se debía de esta

blecer desde un principio, una sola ley para todo el país,

para evitar la dispereicSn en la reglamentacicSn de un miBlllo -

derecho, consecuentemente la facultad para expedir normas -
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de trabajo le debicS de corresponder a1 Congreso de 1a UnicSn. 

3.- I.aa Layas de1 Seguro Socia1, de I942 y I973, 

son un avance en 1os derechos de PrevisicSn Socia1 que f'ue- -

rcSri establecidos en la Ley Federal del Trabajo de I93I. Es

tas leyes sin contravenir la noma f'undamenta1 otorga bene -

ficioe a1 trabajador muy superiores a loe ya establecidos -

en 1a citada ley. Asimismo establecen una foma práctica de 

materializar estoa derechos, con la creacicSn del Instituto -

Mexicano del Seguro Social, que es considerado como una In'!.. 

titucicSn de buena f6, Por lo que a1 darse el supuesto orde

nado a la noma ee hace efectivo el derecho, sin necesidad -

de exigirle a1 patrcSn el cumplimiento del mismo, porque el -

Instituto es autcSnomo en relacicSn al patrcSn y a1 trabajador. 

Siendo Wrlcamente necesario pam tener el derecho respectivo 

que el patrcSn haya inscrito a1 trsbaja¡lor en el rág:l.men del, 

Seguro Social obligatorio. 

4.- Estimamos que el artículo 5I3 de la Ley Fed'l_ 

ra1 del Trabajo de I970, que contiene la tabla de enfemed'!.. 

des profesionales debe de sufrir una refonna a fondo, toda

vez que tiene 21 aflos de vigencia y durante ese lapso ha h'!.. 
bido progresos considerables en la industria que no son ºº'!. 
eideradoe en la misma, Además a trsvás de su aplicacicSn se

ha considerado que deben mejorarse los porcentajes que sir

ven de base para fijar las pensiones que se otorgan como - -

coneecuenoia de las enfemedadee profesionales y los accidea 

tes de trabajo, 

5.- Creemos importante eefialar que loe artículos 

65, I06, I07,, I68 y I7I de la Ley del Seguro Socia1 vigente 

deben derogarse toda vez que limitan el derecho de loe tra-



bajadoree y no eetan aptos para laborar por motivo de una -

disminución en su capacidad física, lo anterior en virtud -

de que lae pensiones que otorga el Instituto Mexicano del -

Seguro Social, son en reconocimiento a un trabajador en actj. 

vo que cumplió. con sus cotizaciones y cuando se queda impoe! 

bilitado para laborar su estimulo por el esfuerzo realizad'L 

es el otorgamiento de una pensión vitalicia. 

Sin embargo dicha pensión debe otorgarse en i\tn-

ción de las necesidades del individuo como eer humano y no -

como una limosna. Consecuentemente en lugar de loe artículos 

en donde se propone su derogación deberá de crearse un sol'L 

articulo en el ·cual se establezca que cuando un trabajador

eea declarado incapacitado para el trabajo que venía pres-

tanda para un patrón, deberá recibir una pensión otorgada -

por el Instituto referido igual a las percepciones que rec:I,_ 

b!a al momento de ser incapacitado al servicio de su dltimo 

patrón, incrementándose dicha pensión vitalicia en el mismo 

porcentaje que sea incrementado el salario mínimo general -

vigente en 1a zona económica correspondiente. Toda vez que

el ser pensionado no disminuye sus necesidades. 
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