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INnOUX:IOI 

La runcl6n de proteger a la clase m6s necesitada 

es una actividad rundamental de la Seguridad Social, Esta 

ha recaldo primordialmente en el Estado, dando origen al 

nacimiento de una rama jur!dlca que marque los lineamien

tos para el sostenimiento de los organismos que otorgan -

los servicios de Seguridad Social as! como las proteccio

nes que en materia social, m6dlca y econ6mlca estos orga

nismos prestan a los asegurados. 

En el a~o de 1943 al promulgarse la Ley del Seg~ 

ro Social, se cre6 un organismo pQbllco descentralizado -

denominado Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo -

que presta la seguridad a los trabajadores, estudiar es-

tos aspectos en sus Implicaciones jur!dlcas es una necesl 

dad de los proreslonlstas en Derecho, buscando el equili

brio necesario entre la leglslacl6n y las necesidades de 

las personas que como trabajadores se convierten en dere

chohablentes. 

El surgimiento de la revolucl6n Industrial, en -

el Siglo XIX aumento el grado de peligrosidad teniendo c~ 

mo consecuencia mayor número de accidentes, hecho que dl6 



motivo para legislar la materia y buscar nuevas formas de -

protección de quienes quedaban Imposibilitados para seguir 

trabajando. 

En la actualidad los cambios se dan de manera muy 

acelerada y por consiguiente las modificaciones en la legl~ 

lacl6n deben de ser de Igual manera, siendo necesario que -

se actualicen los m~todos de capacltacl6n y adiestramiento

en el trabajo con la firme Intención que el trabajador no -

se quede a la deriva sino que el desarrollo sea paralelo 

con la firme convlccl6n de disminuir los accidentes de tra

bajo asf como las enfermedades profesionales. 



A) OONCEPTO DE IDEOV SOCIAL 

Para lograr un mejor entendimiento de este tema, 

es necesario transcribir algunos conceptos plasmados por 

los tratadistas: 

"El maestro Lucio Mendleta y Nfinez, define al De-

recho Social como el conjunto de leyes y disposiciones au-

t6nomas que establecen y desarrollan diferentes principios 

y procedimientos protectores en favor de las personas, gr.!!_ 

pos y sectores de la sociedad, Integrados por Individuos -

económicamente dl:bl les, pera lograr su convivencia con las 

otras clases sociales dentro de un orden justo". (I) 

Jos(: Campillo Safnz, opina que "Los Derechos So-

clales constituyen un conjunto de exigencias que la perso

na puede valer ante la sociedad, para que ésta le propor-

clone los medios necesarios para poder atender el cumplf-

miento de sus fines y le asegure un mfnfmo de bienestar 

que le permita conducir una existencia decorosa y digna de 

su cal !dad de hombre". <21 

(1) MENDIETA Y NUJ\iEZ, Lucio. El Derecho Social. Editorial 
Porrfia. México, 1967. Pág. 

(2) O\MPILLO SAINZ, José. Los Derechos Sociales. Revlsta
de 1 a facuf tau de Derecho T. f f-2 Enero-Junio 1951. -
Págs. 189-213. 



El Licenciado Gregorio S§nchez León, afirma que -

"El Derecho Social est§ Integrado por los normas jurfdlcas 

especiales de orden pabllco, destinados a la protección 

del hombre colectivo, coman o general, en la satisfacción 

de ciertas necesidades laborales, familiares, habltaclona-

fes, econ6mlcas, educativas, procesales, agrarias y de se-

1 ud, as r como en 1 as demh que se requ l ere sa 1 vaguardar 

por encontrarse sujeto a vínculos sociales frente a lndlv! 

duos, grupos, entidades o clases con posición de poder pa

ra lograr fa nlvelacl6n y se logre el bien coman". 13 1 

El Doctor Trueba Urblna, aduce que "El Derecho S,2 

clal es el conjunto de principios, Instituciones y normas 

que en funcl6n de ~ntegraclón protegen y reivindican a 

los que viven de su trabajo y a los económicamente débl-

les". <4 1 

Respecto del car6cter económico del que se revis

ten todas y cada una de las deflnlclones, cabe agregar que 

(3) SA/ICHEZ LEON, Gregario. Derecho Mexicano ·de la Segur! 
dad Social. C§rdenas Editores y Distribuidores. Méxi--
co, 1987. P§g. 3. . 

(4) TRUEBA URBINA, Alberto. Derecho Social Mexicano. 3ra. 
Edlcllin. Editorial Porraa. México 1978. P6g. 54. 
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la Idea del derecho social se manifiesta en tutelar el tr! 

bajo asalariado por lo que se considera a este derecho co

mo "El conjunto de normas que regulan las relaciones econ~ 

mlco-jurldlcas entre los factores que Intervienen en la -

produccl6n: las normas que tutelan la proteccl6n del tra-

bajo se distinguen de las que disciplinan la actuacl6n del 

mismo en relacl6n con los Seguros Sociales". (5) 

Se puede concluir que el Derecho Social en México 

es el conjunto de normas que protegen, tutelan y reivindi

can a los que viven de su trabajo y a los econ6mlcamente -

débiles, procurAndoles los medios necesarios para alcanzar 

una vida decorosa. 

B) CDCEP'íO DE SEXUW:W> SOCIAL 

El término seguridad se afecta por todo quehacer

de los grupos humanos y aOn del Individuo. De tal suerte

que trabajan para adquirir determinados factores o servl-

clos que completen su seguridad. 

(5) BAEZ M-\RTINEZ, Roberto. Derecho de la Seguridad So-
.E.!..!!.h Edl torial. Trillas. México, 1987. PAgs. 18 y 19. 
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En cada acto que el ser humano realiza, pretende-

encontrar una estabilidad tanto social como laboral, nos~ 

lo en hechos presentes sino también en los futuros. 

Al hablar del concepto de Seguridad se alude a 

.dos aspectos Importantes: 

1) Uno negativo, que pretende eliminar acontecl--

mientes adversos, y 

2) Uno positivo, que dota al Individuo de ciertas 

aptitudes para cumplir con determinados facto

res para su subsistencia sin alterar los dere-

chos de terceros. 

Miguel A. Cordlnl, expone que la Seguridad Social 

"Es el conjunto de principios y normas que en funcl6n de -

Solidaridad Social regula los sistemas e Instituciones de~ 

tinados a conferir una proteccl6n jur!dlcamente garantiza

da en los casos de necesidad bloecon6mlca determinados por 

contingencias sociales". (&) 

(6) CORDINI, Miguel A. Derecho de la Seguridad Social. 
Editorial Eudeba. Buenos Aires, 1966. P§g. 9. 
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Miguel Garcfa Cruz, afirma que "La Seguridad So-

clal tiene por objeto tratar de prevenir y controlar los -

riesgos comunes de la vida y de cubrir las necesidades cu

ya satlsfaccl6n vi tal para el Individuo es al mismo tiempo 

esenclal a la estructura de la colectividad". (7) 

Moisés Poblete Troncoso, def lne a la Seguridad S.Q. 

clal como "La protecci6n adecuada del elemento humano que

lo pone al cubierto de los riesgos profesionales y socia-

les y vela por sus derechos inalienables que le permiten -

una mayor vida cultural, social y del hogar". (S) 

Alberto Brlcefto Rufz, la considera como "El con--

junto de Instituciones, principios, normas y disposiciones 

que protege a todos los elementos de la sociedad contra 

cualquier contingencia que pudiera sufrir, y permite la 

elevaci6n humana en los aspectos psicoffsico, moral, econ~ 

mico, social y cultural". 191 

( 7) 

(8) 

( 9) 

GARCIA CRUZ, Miguel. La Seguridad Social. Editorial 
Fondo de Cultura Econ6mica. México, 1951. Pllg. 30. 
BRIC~ RUIZ, Alberto. Derecho Mexicano de los Seguros 
Sociales. Coleccl6n de Textos Jurfdicos Universitarios. 
Edltorlal Heria. México, 1990. Pfig. 14. 
lbidem. Pég. 15. 
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Segfin Trueba Urblna, "El Derecho de la Segurtdad

Soclal es el conjunto de Leyes, Normas y Disposiciones de 

Derecho Social que tiene por finalidad garantizar el dere

cho humano a la salud, la asistencia m4!dlca, la protección 

de los medios de subsistencia y los servicios sociales ne

cesarios para el bienestar Individual y colectivo". (IO) 

Por oU parte el articulo 2• de la Ley del Seguro-

Social prev4! que "La Seguridad Social tiene por finalidad 

garantizar el derecho humano a la salud, la asistencia m4!

dlca, la protección de los medios de subsistencia y los 

servicios sociales necesarios para el bienestar Individual 

y colectivo". 

En mi oplnl6n, el concepto mfts adecuado lo propoL 

clona Ja Ley del Seguro Social, ya que contiene todos los 

elementos sobre los que se da el consenso de Ja Seguridad-

Social, entendiendo por elementos: 

(10) TRUEBA lRBJN-\, Alberto. La Nueva Leglslacl6n de Se
guridad Social en M4!xlco. Edita. U.N.A.M. M4!xlco, 
1967. Pftg. 20. 



1) La finalidad de garantizar el derecho 

humano a la salud, y 

2) Proteger los medios de subsistencia. 

De lo anterior se desprende que la Seguridad So

cial tiene por objeto dar la proteccl6n necesaria a los l.!! 

dividuos para luchar contra las adversidades, asf como -

allegarle los medios Indispensables para alcanzar una vida 

decorosa. 

C) CXN:EPro DE smm SOCIAL 

A diferencia de la Seguridad Social, el Seguro S.!! 

clal se propone proteger a un grupo determinado de perso

nas que Integran grupos econ6mlcamente activos, contra 

cualquier percance que pueda disminuir e Incluso extinguir 

su capacidad econ6mlca. 

Se puede afirmar que la Seguridad Social es el g~ 

nero, en tanto que el Seguro Social es el medio por virtud 

del cual se darA cumplimiento a la Seguridad Social. 

Al respecto, Gustavo Arce Cano afirma que "El Se

guro Social es el Instrumento jur!dlco del Derecho Obrero 
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por el cual una lnstltucl6n Pfibllca queda obligada, median 

te una Cuota o Prima que pagan los patrones, los trabajad.!!. 

res y el Estado, o s61o alguno de éstos a entregar al ase-

gurado o beneficiarlo que deben ser elementos econ6mlcamen 

te débiles, una pensl6n o subsidio cuando se realicen alg~ 

no de los riesgos profesionales o siniestros de car6cter -

social". (llJ 

Eduardo Carrasco Ru!z, establece que "Es el lns-

trumento de la Seguridad Social mediante el cual y a tra-

vés de la Solidaridad los esfuerzos del Estado y la pobla-

cl6n econ6mlcamente activa, evitando o disminuyendo los 

riesgos y contingencias sociales y de vida a que esta ex-

pues ta 1 a pob 1acl6n y 1 os que de e 1 la dependan, se busca -

garantizar el mayor bienestar social, blol6glco, econ6mlco 

y cultural posible en un orden de justicia social y digni

dad humana". (l 2) 

Es de Importancia anotar que el Seguro Social se 

(11) ARCE CANO, Gustavo. De tos Seguros Sociales a la Se
guridad Social. Editorial PorrOa. México, 1972. P6g.-
94. 

(12) TENA SUCK, Rafael e !TALO MJRALES, Hugo. Derecho de 
la Seguridad Social. Editorial Pee. México S/f. PAg.-
21. 
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puede clasificar en Voluntario y Obligatorio: a este res

pecto Bojarro Da Cruz afirma que "El Seguro Social es todo 

seguro, tanto Voluntario como Obligatorio, sometido a un -

r~glmen jurfdlco especial por Imperativo de justicia so

cial". (l 3) 

Fmll Echuenbaum, establece que "El Seguro Social 

es ~arte de la polltlca social que se dirige a la protec--

cl6n contra las consecuencias econ6mlcas, sociales y de s~ 

lud, de fenómenos mAs o menos causales cuyo costo no puede 

cubrlse por los Ingresos ordinarios dentro del presupuesto 

de un trabjador. Fen6menos que con base en los datos de -

la estadfstlca pueden ser valuados por una colectividad 

amenazada por los mfnlmos riesgos, siempre que esa colcctl 

vldad sea lo suficientemente numerosa y obligada al asegu

ramiento por ley". ( 141 

Mario de la Cueva, considera que "El Seguro So-

clal es la parte de la prevlsl6n social obl lgatorla que b~ 

jo la admlnlstracl6n o vlgl tanela del Estado, tiende a pr~ 

(13) DA CRUZ, Borrajo. Estudios Jurfdlcos de la Prevlsl6n 
Social. Edl torlal Agul lar. Madrid, 1963. PAg. 5. 

(14) lliITCOO RUIZ, Alberto. Op. Cit. P§g. 17. 
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venir o compensar a los trabajadores por la pérdida o dls

mlnuci6n de su capacidad de ganancia, como resultado de la 

reaiizac16n de los riesgos materiales y sociales a que es

tán expuestos". (IS) 

O) AUTCNMIA DEL DmfXH) DE LA SECUUIW> SOCIAL 

El articulo 123 en su fracc16n XXIX del Apartado, 

prevé que "Es de utilidad pfibllca la Ley del Seguro Social 

y el la comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vi

da, de cesac16n Involuntaria del trabajo, de enfermedades-

y accidentes, de servicios de guarderla y cualquier otro -

encaminado a la proteccl6n y bienestar de los trabajadores 

campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus 

faml ! lares". 

En el citado precepto se pretende dar protcccl6n-

a los trabajadores ante cualquier Imponderable suscitado -

como consecuencia de la prestacl6n de sus servicios a un -

patr6n as! como tarrblén proteger a los faml 1 lares que depe!'. 

dan econ6micamente del trabajador en caso de un infortunio e 

(15) DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. 
2da. Edicl6n. Editorial Porrfia. México, 1954. Tomo 11 
Pág. 182. 
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Incluso ante la ausencia del trabajador. 

No obstante lo anterior, la propia Ley del Seguro 

Social en su artfculo 13 al Igual que la Constltucl6n Poll 

tlca en su artfculo 123, mencionan a los "No Asalarlados"

dentro de los que sefiala a los artesanos, profesionales o

patrones personas rrslcas. 

Al respecto es Importante mencionar que en el ar

tfculo citado de la propia Constltucl6n se alude a la Seg~ 

rldad Social reiterando con esto que el Seguro Social es -

el Instrumento b6slco de la misma. 

De lo anterior se desprende que podemos hablar de 

un Derecho de la Seguridad Social en donde se ubican 4 au

tonomfas a saber: 

Autonomfa legislativa: por contar con un ordena

miento jurfdlco propio, adem6s de manifestar una lndlvldu~ 

lldad respecto de otras leyes. Para que se pueda modlfl-

car el precepto legal es menester que el Congreso de la 

Unl6n se reúna especf f icamente para tal efecto. 

Autonom!a jurisdiccional: toda vez que el H. Con 
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sejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social cuen 

ta con la facultad necesaria para resolver sobre los re

cursos que Interpongan los particulares respecto de los 

conflictos que se susciten con el propio organismo. 

Autonom!a clent!flca: porque cuenta con doctrina 

propia. 

Autonom!a jurisprudencia!: al respecto, la Supr_\l. 

ma Corte de Justicia de la Nac16n ha emitido tesis exclus! 

vas de la materia en cuest16n. 

Para mayor abundamiento, es necesario destacar -

que la propia Ley del Seguro Social reconoce la existencia 

de un organismo descentralizado con personalidad jur!dlca

y patrimonio propio: también se considera una persona mo

ral en los términos consignados en los art!culos 25 frac-

cl6n 11, y 27 del C6dlgo Clvl 1, realizando su actividad por 

medio de los 6rganos que lo representan. 

Al hablar del patrimonio del Instituto, se citaré 

ni articulo 242 de la Ley del Seguro Social el cual prevé: 

"Constituyen los recursos del Instituto: 
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"J Las cuotas a cargo de Jos patrones, trabajadQ 

res y demAs sujetos que señala Ja ley, asr como la contrl

bucl6n del Estado: 

"I 1 Los Intereses, alquileres, rentas, rendlmlen 

tos, utilidades y frutos de cualquier clase que produzcan

sus bienes: 

11 111 Las donaciones, herencias, legados, subsl-

dlos y adjudicaciones que se hagan a su favor: y 

"IV Cualesquiera otros Ingresos que I~ señalen -

las leyes y reglamentos•. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social es adem6s 

un organismo fiscal aut6nomo con facultad para determinar

los crl!dltos, fijarlos, cobrarlos y percibirlos, todo ello 

con fundamento en el artfculo 268 de la Ley del propio Se

guro Social. 

E) 'IRA&.JAIXR 

El artfculo 8 de la Ley Federal del Trabajo dlsp_Q 

ne que "Trabajador es la persona ífslca que presta a otra, 
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f!sica o moral, un trabajo personal subordinado''. 

Del texto legal se puede desprender lo siguiente: 

a) En nlngfin momento se podr6 considerar trabaj~ 

dora una persona moral; 

b) La actividad que se desarrolla no estar§ suj~ 

ta a representacl6n, sino que serA de manera personal; y 

c) El servicio necesariamente seré subordinado. 

En cuanto a la subordinaci6n, ésta implica la fa

cultad jur!dlca de mando por parte del patr6n y el deber -

jur!dico de obediencia por parte del trabajador. No obs-

tonte lo expuesto, la facultad jur!dica de mando del pa--

tr6n se ve limitada porque deberé referirse ni trabajo paf 

tado, y, por supuesto, durante In jornada laboral. 

Existen otros trabajadores que se denominan de 

confianza, segfin se estipula en el articulo 9 de la Ley f~ 

derai del Trabajo, que a la letra dice: "La categoría de 

trabajador de confianza depende de la naturaleza de las 

funciones desempeftadas y no de la designaci6n que se le ·dé 
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al puesto. 

Son funciones de confianza las de dirección, Ins

pección, vigilancia y flscallzacl6n, cuando tengan carAc-

ter general y las que se relacionen con trabajos persona-

les del patrón de la empresa o establecimiento". 

Asimismo, el artfculo 11 del citado ordenamiento

establece que "Los directores, administradores, gerentes y 

demas personas que ejerzan funciones de dirección o admi-

nlstracl6n en la empresa o establecimiento serfin consider~ 

dos representantes del patrón y en tal concepto lo obligan 

en sus relaciones con los trabajadores•. 

Ahora bien, de acuerdo al artfculo 19 de la Ley -

del Seguro Social, "Los patrones estén obligados a: 

"I Registrarse e Inscribir a sus trabajadores en 

el Instituto Mexicano del Seguro Social, comunicar sus al

tas y bajas, las modificaciones de su salarlo y los demAs

datos que se~ale esta ley y sus reglamentos dentro de pla

zos no mayores de cinco dfas". 

Por otro lado, el articulo 12 en su primera frac-
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ci6n dispone: 

"Son sujetos de aseguramiento del régimen obliga-

torio: 

"I Las personas que se encuentran vinculadas a -

otra por una relacl6n de trabajo cualquiera que sea el ac

to que le dé origen y cualquiera que sea la personalidad -

jurfdlca o la naturaleza econ6mlca del patr6n y aQn cuando 

éste en virtud de alguna ley especial esté exento del pago 

de Impuestos o derechos". 

De lo anterior se obtiene lo siguiente: 

a) SI el trabajador es la persona ffslca que 

presta a otra un trabajo personal subordinado, por este 

simple hecho gozaré de los beneficios que otorga el Seguro 

Social, toda vez que el patrón tendré la obl lgacl6n de in~ 

crlbir a sus trabajadores como lo dispone el artfculo 19 -

de la Ley del Seguro Social: ya que se presume la existen 

cia de la relación de trabajo o del contrato de trabajo en 

tre el que presta el servicio y el que lo recibe. 

De ahf Ja importancia de precisar un concepto de 
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trabajador. 

F') ASEXUWX> 

Por asegurado debemos entender a los sujetos que 

caen en el supuesto del artfculo 12 de la Ley del Seguro -

Social, en adelante L.S.S.: es decir, a todos los asegura

dos que aportan al Instituto Mexicano del Seguro Social o 

por las que otra persona cotiza. 

G) BENEFICIARIO 

Bajo este rubro se considera a los familiares de

pendientes de la persona asegurada: estos familiares se

r6n los m§s cercanos (c6nyuge, concubina, hl jos y padres). 

H) PENSICN4JX> 

El pensionado es aquella persona que ha produci

do, mediante la ocumulacl6n de anos de aportacl6n al lnstl 

tuto Mexicano del Seguro Social, o por derechos derivados 

del cónyuge, concublno (a) o descendientes, el reconocl

mlento por hacerse acreedores a una pensión. 
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1) INCAPACl!W> TEJ.l'aW. 

De acuerdo con el articulo 178 de la Ley federal

del Trabajo, debe entenderse por Incapacidad temporal la -

pérdida de facultades o aptitudes que imposibilita parcial 

o totalmente a una persona para desempenar su trabajo por

algOn tiempo. 

ll'CAPACICW> P~E PARCIAL 

De conformidad con el articulo 179 del ordenamien

to en cita, se establece que la incapacidad permanente PªL 

clal es la dlsmlnucl6n de las facultades o aptitudes. 

ll'CAPACl!W> PEHMNENTE TOrAL 

SegOn el articulo 180 de la Ley federal del Trabn 

jo, "Es la pérdida de facultades o aptitudes de una perso

na que le imposibilita para desempenar cualquier trabajo -

por el resto de su vida". 

J) ACCIDENTE DE TRABAJO 

En atención al articulo 19 de la L.S.S., "Se con-
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sldera accidente de trabajo toda lesión orgAnlca o pertur

bación funcional, Inmediata o posterior, o la muerte, pro

ducida repentinamente en ejercicio, o con motivo del trab! 

jo, cualquiera que sea el lugar y el tiempo en que se pre! 

te". 

Nr.l lll'NTE FN TRANS 1 TO 

El segundo pArrafo del artfculo 19 de la L.s.s.,

consldera accidente de trabajo el que sufre el trabajador

a! trasladarse directamente de su dorniel l lo al lugar en -

donde presta sus servicios y viceversa. A esto se le con~ 

ce como accidente en trAnslto. 

Se considera • .... todo estado patológico derivado 

de la acción continuada de una causa que tenga su origen o 

motivo en el trabajo, o en el medio en que el trabajador -

se vea obl lgado a prestar sus servicios, En todo caso, s~ 

rfin enfermedades de trabajo las consignadas en la Ley Fed~ 

ral del Trabajo", segOn lo previsto en el artfculo 50 de -

la Ley del Seguro Social. 
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K) PRESTACICX>I EN DINERO 

Tienen por objeto mantener la capacidad económica 

de la persona y se pueden citar las siguientes: 

Subsidio por Incapacidad temporal. 
Por riesgos de trabajo. 
Por enfermedad y maternidad. 
Pensiones por Incapacidad permanente parcial 
o total. 
Pensiones por lnval ldez, vejez, cesantta en 
edad avanzada. 
Pensiones por enfermedad. 
Pensiones por viudez. 
Pensiones para ascendientes. 
Ayuda para gastos de funeral. 
Ayuda asistencial. 
Dote matrimonial, e 
Indemnizaciones por riesgos profesionales. 

PRESTACI~ EN ESPECIE 

Cuando se habla de prestaciones en especie, se -

alude a los beneficios médicos, entre los que destacan: 

Asistencia médica, quirGrglca y hospitalaria. 
Rehabi l l taci6n. 
Asistencia farmacéutica. 
Ayuda para lactancia. 
Canast l l la para el bebé, y 
Aparatos de pr6tcsls y ortopedia. 
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ANrF.CEDfNTES HI STOOI OOS 

A) EN ALEM\NIA 

B) EN MEXICXJ 
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ANTECEDENTES HI S'JUUOOS EN ALE'MNIA 

Otto Van Blsmark, Canciller de Prusia, promulg6 -

las primeras leyes que regularlan y crearlan el autentico-

Seguro Social. En el afta de 1878 enfatlz6 la necesidad de 

tranquilizar el marcado movimiento socialista aplicando 

una leglslacl6n de emergencia denominada "Ley contra las 

tendencias de la soclnl democracia". Con la finalidad de 

proteger a las clases econ6mlcamente deblles y de lncremen 

tar el poder del Estado justificaba la creacl6n de un Seg~ 

ro Social para combatir las acciones de los riesgos a los 

que estén expuestos con frecuencia los trabajadores. 

"Lo anterior tenla su fundamento en la poslbl 11--

dad que tenla el Estado para al legarse de recursos; propo.!:. 

clonando a los trabajadores un derecho a recibir ayuda. 

Alberto Brlcefto, menciona que "El que tiene pensl6n para -

su vejez esté mucho mfis contento y es mucho m6s f6cll de -

tratar. Aunque es precisamente mucho dinero para canse---

gulr el contento de los desheredados, no seré nunca dema-

slado caro, serla por el contrario, una buena colocacl6n -

de dinero, pues con ello evltarlamos una revolucl6n que -

consumirla cantidades muy superiores". (IS) 

( 16) BRICEJ\O RUIZ, Alberto. Op. Cit. Pllg. 23 



25 

En este orden de Ideas se puede afirmar que fué -

el primer paTs que a~ade a la teorTa de riesgo profesional, 

la responsabl 1 ldad patronal en los accidentes de trabajo. 

Como primeros indicios de legislación, est6 la 

Ley del 13 de Junio de 1883 en la que se establece el Se

guro Obligatorio de Enfermedades. El 6 de Julio de 1884 -

se promulga la segunda Ley que reglamentaba los accidentes 

de trabajo de obreros y empleados de empresas Industriales 

creando asr el Seguro Obligatorio. El 22 de Junio de 1889 

se emitió otra Ley que tutelaba el Seguro Obligatorio de -

Invalidez y Vejez. 

En el caso del Seguro de Enfermedad, si el traba

jador sufrTa una enfermedad, podrTa contar con la asisten

cia médica necesaria y una ayuda financiera; si por algQn 

motivo quedaba total o parcialmente incapacitado y contaba 

con 65 a~os de edad, se le pagaba una pensión que le perml 

tlrTa vivir en forma decorosa. Los gastos se repartTan en 

tre la empresa y los trabajadores en lo que toco al seguro 

de lnval ldez, de vejez y enfermedad. Respecto de los gas

tos del seguro de accidente, eran totalmente cubiertos por 

el patrón. 
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Es Importante se~alar que no se concebfa el acci

dente y el riesgo profesional sin la doctrina y la prActl

ca del Seguro Social. 

Cabe mencionar que dentro de las caracterfstlcas

prlnclpales de estas leyes destacan: 

a. Que Jos trabajadores tengan partlclpacl6n en 

los costos del Seguro, excepto en el de accidente de trab! 

jo. 

b. El Estado partlclparA como representante de -

la sociedad Interesado por el sostenimiento de los seguros 

de vejez, Invalidez, enfermedades y maternidad. 

c. Admlnlstraci6n autárquica, de los sistemas de 

seguros, con lntervenc16n de los destinatarios, patrones y 

trabajadores. 

Cabe destacar que ambos seguros no contemplan en 

tre sus beneficiarlos a todas las Industrias, s61o a aqué

l las consideradas como pel lgrosas. Ante esta lnsuflclen-

cla se presentaron Inevitables transformaciones legislati

vas y una tendencia unlflcatorla que fueron estudiadas e -

Integradas al Código Federal de los Seguros Sociales pro--
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mulgado el 19 de Julio de 1911; muy a pesar de su amplitud 

omltfa a los trabajadores domésticos y a los artesanos, 

El artfculo 161 de la Constltucl6n de Welmar o 

Constltucl6n del Relch de 1918, declaraba que el propio 

Relch, debfa crear un sistema de seguros para prevenir y -

reglamentar los riesgos de los obreros, asf como la prote~ 

cl6n de la maternidad y la previsión de la situación econ~ 

mica de la vejez. 

Posteriormente se contempló en la leglslacl6n de 

accidentes, un rubro para enfermedades profesionales. 

ANl'ECEDfNJ'ES HIST<XUa>s EN r.ECIOO 

No fue sino hasta el perfodo de la Colonia, en 

las Leyes de Indias, donde tienen lugar disposiciones res

pecto de jornada de trabajo, salarlos mfnlmos, pago de sa

larlos en efectivo, etc., as! como la constante atencl6n -

que da el legislador a problemas de salud que se presenta

ban en los obreros de aquella época. 

En el año de 1813, Don José Ma. Morelos y Pav6n,

sostuvo el primer concepto de Seguridad Social, al manife~ 
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tar que "La soberan!a dimana directamente del pueblo. Las 

leyes deben comprender a todos sin excepcl6n de prlvlle-

glos. Como la buena ley es superior a todos los hombres, 

las que dicte nuestro congreso scrfin tales que obl lguen a 

la constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la In-

dlgencla, y de tal suerte se aumente el Jornal del pobre,-

que meJore sus costumbres aleje la Ignorancia". ( 17 ) 

En el año de 1824 surge una concesl6n de pensio

nes a los empleados del Estado, misma que fue reformada en 

1832, al hacer extensivo al amparo de las pensiones a las 

madres de los servidores pGbllcos en mencl6n. 

Para el año de 1834 se otorga a los c6nsules mex.!. 

canos, un derecho de pensión de vejez y se pensiona además 

a los Incapacitados o en estado de Invalidez. 

En 1852, como consecuencia del proceso de lntegr~ 

cl6n polftlca, se emitió un decreto por virtud del cual se 

otorgarla una "pensión" con carácter de compensación o ju-

117) GARCIA CRUZ, Miguel. M~xlco 50 años de Revolucl6n. -
Tomo 11 La Vida Social. Edlt. Fondo de Cultura Econ6-
mica. México, 1962. Pág. 503. 
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bl lacl6n una cantidad que ascendla a 12 pesos mensuales a 

los empleados de correos. Ademh el articulo 73 de la 

Constltucl6n del 57, en su fraccl6n XXVI, autoriza al Con

greso para dar premios y recompensas por los servicios que 

se prestan a la Nacl6n, siendo sustituidas las pensiones -

por derecho de pensiones por gracia, 

Se puede considerar que un antecedente pr6ximo a 

nuestras legislaciones, respecto a riesgos profeslonales,

es la Ley del Estado de México de 1904 sobre accidentes de 

trabajo; misma que en su articulo 3g dispone "Cuando por -

motivo del trabajo que se encargue a los trabajadores asa

lariados o que disfruten de sueldo a que se hace referen-

cla en los articulas anteriores y en el 1787 del C6digo Cl 

vi 1, sufran éstos algGn accidente que les cause la muerte

º una lesi6n o una enfermedad que les impida trabajar, la 

empresa o negociacl6n que reciba sus servicios estaré obil 

gada a pagar, sin perjuicio del salarlo que deberfi deven-

gar por causas del trabajo, los gastos que originen la en

fermedad y la lnhumacl6n en su caso, suministrando adem§s

a la faml 1 la que dependa del fal lec Ido un auxl l lo Igual de 

15 dlas de salarlo o sueldo que devengaba. Se presume que 

el accidente sobrevino con motivo del trabajo a que el 

obrero se consagraba, mientras no se pruebe lo contrario''· 
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Algunos postulados de la Revolucl6n Mexicana que 

marcaron la pauta en el desarrollo de una Seguridad So-

clal, fueron los siguientes: 

En 1906, el Partido Liberal Mexicano requerfa que 

se establecieran indemnizaciones por accidentes, pensiones 

a obreros y la ensenanza obligatoria de la lnstruccl6n mi

litar y cfvica. 

En 1909, el Partido Democrétlco, se comprometl6 a 

expedir leyes sobre accidentes de trabajo y las dlsposlci~ 

nes que pudieran hacer efectiva la responsabilidad de las 

empresas en caso de accidentes. 

El Plan Polftico Social de Joaqufn Miranda y Gl-

raldo Magal1a pretendfa reglamentar la jornada laboral, 

otorgfindole un m§xlmo de 9 horas y un mfnlmo de 8; asT co

mo estructurar la construccl6n de casas para trabajadores. 

Don Francisco l. Madero en su discurso del 25 de 

abri 1 de 1910 en el que acepta la candidatura para ser Pr~ 

sldente de la RepGbl lea Mexicana, se11al6 que har!a "que se 

presentaran las Iniciativas de ley convenientes para el 

aseguramiento de pensiones a obreros mutilados en la lndu2_ 
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tria, en minas o en la agrlcul tura, o bien, pensionando a 

sus ramlllares, cuando éstos perdieran la vida en servl-

clos de alguna empresa". (lll) 

Una vez electo Presidente de México, leglsl6 so

bre la cuestl6n obrera, destacando principalmente condlcl~ 

nes de seguridad y salubridad en los talleres. 

El primer proyecto de Ley Federal del Trabajo, 

rue presentado ante la Cfimara de Diputados el 17 de sep-

tlembre de 1913; con el objet lvo de dar soruclones legales 

al contrato de trabajo, descanso dominical, salarlos mfnl

mos, habltacl6n del trabajador, educacl6n para sus hljos,

accldentes de trabajo y Seguro Social. 

De gran Importancia íue la Ley del Trabajo de Cfin 

dldo Aguller, en le que se consagraba la obllgecl6n de los 

patrones de raclllter a sus trabajadores enrermos e conse

cuencia de sus labores, asistencia médica, medicamentos y 

el salarlo que percibieren durante el tiempo que durara la 

Incapacidad. 

(18) GARCIA CRUZ, Miguel. Op. Cit. Plig. 505, 
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Un organismo que leglsl6 respecto de leyes sobre 

accidentes de trabajo, pensiones de retiro, reglamentacl6n 

de las horas de labor e higiene y seguridad en talleres, -

fábricas, minas, etc., fue la Soberana Convencl6n Nacional 

Revolucionarla de Carranza, en 1914. 

Cabe citar a la Ley de Yucatén, la cual prevé que 

el accidente de trabajo "es toda lesi6n corporal que el 

operario sufra por consecuencia del trabajo que ejercita -

por cuenta ajena ...... el patr6n es responsable de los ac

cidentes ocurridos a sus operarios con motivo en el e]eL 

ciclo de la profesi6n o trabajo que realizan, a menos que 

el accidente sea debido a fuerza mayor al trabajo en que -

se produzca el accidente". 

El 23 de enero de 1917, en sesl6n del Congreso 

Constituyente se present6 el Capítulo VI Constitucional 

"Del Trabajo y de la Previsl6n Social", mismo que prevé la 

responsabilidad del empresario en todos los accidentes y -

enfermedades profesionales a que estén expuestos los trab~ 

]adores, y la obl lgnci6n, en caso necesario, de Implantar

en el trabajo los medios suficientes de seguridad y previ

sl6n con el afán de disminuir los imponderables. 
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Los Presidentes Alvaro Obreg6n y Plutarco Ellas -

Calles, pugnaron por la creacl6n del Seguro Social, No 

fue hasta el Gobierno del Lic. Einl llo Portes Gil, que el -

Congreso de la Unl6n aprob6 la reforma de la frocci6n XXIX 

del articulo 123 de la Carta Magna sltuacl6n que federall

z6 la leglslacl6n del Seguro Social. 

Respecto de la legislacl6n laboral, cabe destacar 

que fue promulgado en 1931 haciendo mencl6n de lu repara-

cl6n de accidentes y enfermedades profesionales conslde-

rando como tales el peligro a que est6 expuesto un traba)! 

dar por causa de su trabajo y que puedo ocasionarle lncap! 

cldad o Incluso la muerte. 

En lo que corresponde a la Ley del Seguro Social, 

ésta fue aprobada durante la presidencia de Manuel Avlla -

Camacho el 10 de diciembre de 1942 y promulgado y publica

da en el Diario Oficial el 19 de enero de 1943; haciendo -

cado vez mayor la tendencia hacia un Seguro Social obl lga

torlo y logrando destacar en 1992 el Sistema de Ahorro pa

ra el Retiro de los Trabajadores. 
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Capftulo 111 

r.Ma> Jl.IUOIOO 

Al Constltucl6n Polftlca de los Estados Unidos Mexicanos. 

6) El Derecho del Trabajo. 

C) El Contrato Ley y los Contratos Colectivos de Trabajo. 

D) Reglamento para la claslflcacl6n de empresas y determl 
nacl6n del grado de riesgo del Seguro de Riesgo de Tr! 
bajo. 

El Organlzacl6n del IMSS. 

f) Interpretación del Derecho de la Seguridad Social. 
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~ JURIDIOO 

La regulacl6n jurfdlca de la Seguridad Social em~ 

na directamente de la Constltucl6n Polftlca de los Estados 

Unidos Mexicanos sin embargo, de forma suplementaria se r~ 

curre a un derecho laboral sustentado por la Ley federal -

del Trabajo, ley reglamentarla del propio artfculo 123 

Const 1 tuclonal. 

A) ~TllU:l~ POLITICA DE LOS ESTAOOS l.NIDOS M:Xlow:>s 

La Carta Polftlca de 1917 dl6 Inicio al constitu

cional lsmo social, con el objeto de equiparar los derechos 

de los grupos socialmente débiles o desprotegidos, con los 

de aquellos que detentaban los medios de produccl6n, orlgl 

nando con esta sttuacl6n que el Derecho del Trabajo fuera

tutelar de todas aquellas personas que tienen como Onlca -

fuente de subsistencia su fuerza de trabajo. 

Para mayor abundamiento, se puede referir al artl 

culo 27 Constitucional en donde se establece la organlza-

cl6n de los nOcleos campesinos, condlcl6n fundamental para 

ser sujetos de aseguramiento al régimen obligatorio de la 

L.S.S., de conformidad con el articulo 13 de la Ley citada. 



36 

Ahora bien, en su articulo 123 plirrafo segundo, -

dispone: 

"El Congreso de la Unión, sin contravenir las bJ! 

ses siguientes, deberli expedir leyes sobre el trabajo, las 

cuales regl rlin: 

"A. Entre los Obreros, jornaleros, empleados, dQ 

méstlcos, artesanos, y de manera general todo contrato de 

trabajo: 

ºl •.•.• 

"XXIX. Es de utl l !dad pública la Ley del Seguro

Social y ella comprenderli seguros de Invalidez, de ve)ez,

de vida, de cesacllin Involuntaria del trabajo, de enferme

dades y accidentes, de servicios de guarderfa y cualquier

otro encaminado a la protección y bienestar de los trabal! 

dores, campesinos, no asalariados y otros sectores socia-

les y sus faml 11 ares". ( 19 ) 

(19) SAl\CHEZ LEON, Gregorio. Op. Cit. Plig. 7. 
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Al respecto, cabe mencionar las fracciones XIV y 

XV del artTculo en el ta, que a la letra dicen: 

"XIV. Los empresarios serAn responsables de los 

accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales 

de los trabajadores sufridas con motivo o en ejercicio de 

la profesl6n o trabajo que ejecuten por tanto, los patro

nes deberAn pagar la lndemnlzacl6n correspondiente segün

que haya traldo como consecuencia la muerte o simplemente 

Incapacidad temporal o permanente para trabajar, de acueL 

do con lo que las leyes determinen. Esta responsabl l ldad 

subsistiré aün en el caso de que el patr6n contrate el 

trabajo por un Intermediario". 

"XV. El patr6n estaré obligado a observar, de 

acuerdo con la naturaleza de su negoclacl6n, los precep-

tos legales sobre higiene y seguridad en las lnstalaclo-

nes de su establecimiento y adoptar las medidas adecuadas 

para prevenir accidentes en el uso de las mAqulnas, lns-

trumentos y materiales de trabajo, asT como a organizar -

de tal manera éste, que resulte la mayor garantTa para la 

salud y la vida de los trabajadores y del producto de la 

concepcl6n cuando se trate de mujeres embarazadas. Las -

leyes contendrfin al efecto las sanciones procedentes en -
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cada caso 11 • 

Por lo anterior se deduce que la Carta Magna en -

lo relativo a los riesgos de trabajo adopta la teorla de -

riesgos de empresa, la cual consiste en la proteccl6n que 

la misma otorga a sus trabajadores cubriendo los riesgos -

de trabajo que puedan sufrir dentro de la negoclacl6n. 

Con respecto a la constitucionalidad de la Ley 

del Seguro Social se debe recurrir a lo previsto en los ªL 

tlculos 71 y 72 de nuestra ley fundamental, ya que fue ex

pedida de conformidad con los preceptos citados. 

En cuanto al articulo 133 Constitucional que est!!_ 

blece que los tratados celebrados por el Presidente de la 

República y aprobados por el Senado, formar§n la Ley Supr~ 

ma de la Unl6n, al Igual que la Const ltucl6n, siempre que 

no contravengan lo dispuesto por ~sta, ah! reside su lmpo.r. 

tanela como fuente formal del Derecho de la Seguridad So

c lal. 

Para mayor entendimiento, podemos decir que en el 

a~o de 1948, la Asamblea General de las Naciones Unidas, -

dlct~n la Declaracl6n Universal de los Derechos Humanos, -
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en donde los pueblos miembros de dicho Organismo lnternaclQ 

nal ratifican su fe en los derechos fundamentales del ser -

humano, en la dignidad y en el valor de la persona, as! co

mo en la Igualdad de los derechos del hombre y de la mujer; 

promoviendo el progreso social con el objetivo fundamental 

de elevar el nivel de vida dentro de la libertad. 

Los art!culos 2, 22, 23, 24, 25 y 26 de la Declar! 

cl6n Universal de los Derechos Humanos, consignan princi

pios de Seguridad Social, que a la letra dicen: 

"Articulo 2. 

"I) Toda persona tiene todos los derechos y llbe.r. 

todes proclamados en esta delegación, sin distinción alguno 

de raza, color, sexo, Idioma, religión, opinión pol!tlca o 

de cualquier otra !ndole, origen nacional o social, posl-

cl6n económica, nacimiento o cualquier otra condlcl6n. 

"2) Ademfis no se harfi distinción alguno fundada -

en lo condición polttlca, jur!dlco o Internacional del pa!s 

o territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o 

sometido a cualquier otra llmltaclón de soberan!o". 
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"Articulo 22. 

Toda persona, como miembro de la sociedad, t lene 

derecho a la Seguridad Social, y a obtener, mediante el es

fuerzo nacional y la cooperacl6n Internacional, habida cuen 

ta de la organlzacl6n y los recursos de cada Estado, la sa

tlsfaccl6n de los derechos econ6mlcos, sociales y cultura-

les, Indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de 

su personal !dad. 

"Articulo 23. 

"I) Toda persona tiene derecho al trabajo, a Ia

llbre eleccl6n de su trabajo, a condiciones equitativas y -

satisfactorias de trabajo y a la protecc16n contra el dese~ 

pico. 

"2) Toda persona tiene derecho, sin descrlmlna--

cl6n alguna, a Igual salarlo por trabajo Igual. 

"3) Toda persona que trabaja tiene derecho a una 

remuneraci6n equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

as! como a su familia, una existencia conforme a la dlgnl-

dad humana y que serfi completada, en caso necesario, por 
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cualquiera otros medios de protección social. 

"4) Toda persona tiene derecho a íundar ~Indica

tos y a sindicarse para la deíensa de sus Intereses. 

"Artfculo 24. 

Toda persona tiene derecho al descanso, al dlsíru

te del tiempo libre, a una limitación razonable de la dura

ción del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 

"Articulo 25. 

"I) Toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado que le asegure, asf como a su faml l la, la salud y 

el bienestar, y en especial la al lmentaclón, el vestido, la 

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales ne

cesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de -

desempleo, eníermedad, lnval ldcz, viudez, vejez, u otros e~ 

sos de pérdida de sus medios de subsistencia por clrcunstan 

etas Independientes de su voluntad. 

"2) La maternidad y la Infancia tiene derecho a -

cuidados y asistencia especiales. Todos los nl~os, nacidos 
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de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a Igual 

protección social. 

"Artfculo 26. 

"I) Toda persona tiene derecho a la educación. 

La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

a Ja Jnstrucci6n elemental y fundamental. La Instrucción -

elemental sera obligatoria. La Instrucción técnica y prof~ 

slonal habr§ de ser garantizada, el acceso a los estudios -

superiores serfi Igual para todos, en función de los méritos 

respectivos. 

"2) La educación tendr§ como objeto el pleno des! 

rrollo de Ja personalidad humana y el fortalecimiento del -

respeto a Jos derechos humanos y a las 1 Jbertades fundamen

tales, favorecer§ Ja comprensión, Ja tolerancia y Ja amls-

tad entre todas las naciones y todos Jos grupos étnicos o -

religiosos, y promover§ el desarrollo de las actividades de 

las Naciones Unidas para el mantenimiento de Ja paz. 

"3) Los padres tendrfin derecho preferente a esco-
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ger el tipo de educación que habrá de darse sus 

hl jos". <20 > 

Con lo anterior deducimos, que si México es un 

pafs que forma parte de la Organizaci6n de las Naciones UnJ. 

das, de conformidad con el artfcuio 133 de nuestra Carta 

fundamental, los Tratados internacionales en materia de Se-

guridad Social que se celebren en el Organismo lnternacio-

nal aludido y que ratifique México, se convertirán en la 

Ley Suprema de toda la Un16n, teniendo como consecuencia 

que los Estados Unidos Mexicanos, están comprometidos a as~ 

gurar el respeto universal y efectivo a los derechos funda

mentales del hombre. De tal suerte que estos documentos de 

carácter Internacional son fuentes formales del Derecho Po-

sltivo de la Seguridad Social, además de que este tipo de -

convenios, han contribuido de manera determinante al enri--

queclmiento de nuestro Derecho de la Seguridad Social. 

Por otro lado, podemos observar, que el articulo -

31 fracción IV de la Constltuci6n Pol!tlca de Jos Estados -

(20) PALMERO ZiLVETTI, Oiga y Otros. Derechos Humanos y Se
guridad Social, Declaraciones, Resoluciones y Recomen
daciones Internacionales. Editorial Centro internacio
nal de Estudios de Seguridad Social. México, 1992. Pág. 
18 s.s. 
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Unidos Mexicanos determina que: 

"Son obligaciones de los mexicanos: 

IV Contribuir para los gastos pGbllcos, ast de la 

Federacl6n como del Estado y Municipios en que residan, de 

la manera proporcional y equitativa que dispongan las le-

yes11. 

En este punto entramos al aspecto f lscal del Segu

ro Social, y para tener una mejor comprensl6n del tema hor~ 

mos algunas consideraciones. 

El 19 de enero de 1943, fue publ lcada la Ley del -

Seguro Social, en el arttculo 135 de este ordenamiento jurl 

dlco se establecl6 que: "El titulo donde consta la obllga

cl6n de pagar las aportaciones tendr6 el car6cter de ejecu

t t vo". 

"Recordemos que e 1 t Tt u 1 o e j ecu t 1 vo es a qué 1 docu

mento que trae aparejada ejecucl6n judicial, o seo que obll 

ga al juez a pronunciar un acto de ejecucl6n mediante un 

procedimiento ejecutivo. 
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"Al observar que el Instituto tenla que promover -

necesariamente como cualquier particular un procedimiento -

de esa naturaleza, se encontraron con serlas dificultades-

y retardos en el cobro de las cuotas por lo tardado de di

cho procedimiento y por ser totalmente antlecon6mlco". ( 2
1) 

"Este tema adquiere vigencia con la tesis deílnltl 

va de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el ampa-

ro en revisión 460/55, visible en la pAglna 327 a 329 del -

lníorme de su presidente al terminar el afio de 1917. La --

misma establece lo siguiente: 

"El legislador ordinario en el articulo 135 de Ja 

Ley del Seguro Social, df6 el carActer de aportaciones Cls-

cales a las cuotas que deberAn cubrir los patrones como PªL 

te de los recursos destinados a la Seguridad Social, consl-

deramos las cuotas como contribuciones de derecho pabllco

de origen gremial. Puede estimarse como un cumplimiento de 

prestación del patrón en bien del trabajador, constituyendo 

en salarlo solidarizado o socializado que halle su Cundamerr 

to en la prestación del trabajo y su apoyo legal en lo dls-

(21) TfNo\SUO<, Rafael, e ITALOM)RALES, Hugo, Op. Cit. 
P1ig. 97. 
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puesto por el articulo 123 de Ja Carta Magna. De tal mane

ra que las cuotas exigidas a Jos patrones para el pago del 

servicio pGbllco del Seguro Social, quedan comprendidas den 

tr'o de Jos tributos que Impugna el Estado a las partes con 

fines paraflscales, con car6cter obl lgatorlo para un fin 

consagrado en beneficio de una persona jurldlca distinta al 

Es ta do. 

"Los capitales constitutivos contenidos en el art! 

culo 48 de Ja Ley del Seguro Social, no tienen su origen en 

Ja fracción VII del articulo 73 de Ja Constltucl6n Federal, 

sino que su fundamento se encuentra en el articulo 123 fra~ 

clones XIV y XXIV de Ja propia Constltucl6n ••••• En conse

cuencia, el pago de Jos capitales constitutivos no tienen -

ninguna relación con el articulo 31 fracl6n IV de Ja Constl 

tucl6n Federal, que consigna Ja obl lgacl6n de Jos mexicanos 

de contribuir a Jos gastos pGbllcos de manera proporcional

y equl tatlva que dispongan las leyes y por el Jo, no rige pa 

ra Jos citados capitales los principios en el entendido de 

proporcionalidad y equidad, Jos cuales son exclusivos de 

las prestaciones f Jscales. 

"Aparentemente existe una contradlccl6n de Jos pol!_ 

tulados de Ja jurisprudencia en mención, porque Ja primera-
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porte de lo primera concluye en el sentido de que deben el! 

slflcarse como tributos; en cambio en el segundo habla de -

que no tienen el car6cter de cr~dltos flsclaes•, 1221 

Debemos de considerar un error rotundo, la afirma-

cl6n de la jurisprudencia en cita, toda vez que el pago de 

las cuotas t lenen el carActer fiscal y por ende, el funda

mento necesario y obligado debe desprenderse del artfculo -

31, fraccl6n IV Constitucional. 

Asimismo el articulo 267 de la Ley del Seguro So-

clal estatuye que: 

"El pago de las cuotas, los recargos y los capita

les constitutivos, tienen el carActer de fiscal". 

A su vez, el precepto 168 del mismo ordenamiento -

determl na que: 

"Para los efectos del articulo anterior, el Insti

tuto· tiene el carActer de Organismo Fiscal aut6nomo, con f! 

(22) lv(JRENO PADILLA, Javier. R~glmen Fiscal de la Segurl-
dad Social. Editorial Harta. M6xtco, 1991. PAg. 58. 
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cultades para determinar los créditos y las bases de su li

quidación, as! como para fijarlos en cantidad liquida, co

brarlos y percibirlos, de conformidad con la presente ley y 

sus disposiciones reglamentarlas". 

Con los art!culos transcritos, podemos entender m~ 

jor, que las cuotas que deben enterarse al Instituto Mexlc.!!_ 

no del Seguro Social tienen el car6cter de fiscal, adem6s -

de que de las cuotas deriva la naturaleza de organismo fis

cal autónomo. 

Ahora bien, "El 31 de diciembre de 1981, se publi

có el nuevo Código fiscal de la Federación, en donde se 

reestructura la clasificación de las contribuciones y en un 

contenido novedoso se establece en el articulo 2ª que son -

contribuciones las aportaciones de Seguridad Social, mismas 

que se definen en la fracción 11 del numeral Invocado como 

aquéllas "establecidas en la ley a cargo de personas que -

son sustituidas por el Estado". M§s adelante el mismo dis

positivo agrega que cuando sean organismos descentralizados 

los que proporcionen la Seguridad Social, las contrlbuclo-

nes tendr§n la naturaleza de aportaciones, de Seguridad So

cial, de esta manera se estA aceptando la dual !dad de fun-

clones de este tipo de organismos que se encargan de propoL 
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clonar los servicios de Seguridad Social, por que si bien 

es cierto que tienen la calidad de descentralizados para -

el servicio pObl ico, por otra parte adquieren la cal !dad -

de organismo fiscal autónomo como característica de autorl 

dad en la adminlstraci6n de estas aportaciones". <23 > 

Como organismo fiscal autónomo, el Instituto Mexi

cano del Seguro Social, estA dotado de las facultades sufl-

cientes para determinar los créditos, y las bases de su 11-

quidación, también podrAn fijarlos en cantidad lfqulda, co-

brarlos y percibirlos. Asimismo podrA inscribir a los tra

bajadores determinando el salarlo base de cotización, dar -

de baja a los asegurados, establecer procedimientos para el 

cobro de las cuotas, determinar las obl lgaclones lncumpl 1--

das por los patrones. 

De conformidad con el articulo 271 del multlcitado 

ordenamiento, el procedimiento administrativo de ejecucl6n

para el cobro de las 1 lquidaclones que no hubiesen sido cu

biertas en su oportunidad al Instituto Mexicano del Seguro-

Social, se aplicar§ por la Secretarla de Hacienda y Crédito 

(23) lbfdem. PAg. 67. 
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PGbllco o por el propio Instituto a través de sus Oficinas 

para Cobros del citado Instituto. 

Las Oficinas para Cobros del Organismo en estudio, 

deberA de aplicar el procedimiento administrativo de ejecu

clOn, con sujeclOn a las normas del C6dlgo Fiscal de la F~ 

deracl6n y demAs disposiciones apllcables. Conociendo las 

proplas of lclnas y resolviendo los recursos establecidos en 

el C6dl·go Flscal de In Federacl6n relativo al procedimiento 

administrativo de ejecucl6n que lleven a cabo. 

B) DEmXH> DEL TRABt\JO 

Anteriormente los problemas relacionados con el 

trabajo eran solucionados dentro de los conceptos civil Is-

tas, se consideraba a esa relncl6n como un alquiler, es de

cl r, al nacer el Derecho del Trabajo, los estudiosos de la 

nueva rama del Derecho entendieron sus Instituciones dentro 

de las doctrinas del Derecho Clvl 1. Determinando que entre 

el patrOn y el trabajador .exlstfa un acuerdo de voluntades

con el objetivo de que uno preste un servlclo y el otro lo 

dirija y le pague una retrlbucl6n. 

Los juristas tomaban expresiones conocidas hasta -
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ese momento por la termlnologfa legal, denominando contrato 

ni acuerdo de voluntades que llegara a surgir entre el pe-

trOn y el trabajador, sin embargo, se tuvo que aceptar, que 

en este tipo de actos no es epi !cable en su Integridad el -

principio de In autonomfa de la voluntad, toda vez que la -

ley debfa de proteger a la parte més débil de la relaciOn -

contractual. 

"Posiblemente estas limitaciones y un propOsito no 

advertido de aumentar la facultad Intervencionista del Est~ 

do y disminuir el émbl to de i ibertad del Individuo, 1 levO -

a ciertos juristas a sostener que el contrato de trabajo es 

una lnstltucl6n sin Importancia, pues lo que debe servir de 

base para todas las convenciones que se deriven de la pres-

taclOn del trabajo, es e,I hecho mismo de enrolarse o engan

charse en una empresa, mediante los actos concretos de eje-

cuci6n de labores, a lo que i !amaron relaci6n de trabajo. -

Con el lo se hace una reminiscencia de lo que ocurrfa en los 

gremios de la Edad Media: basta que un sujeto ingresara a 

la corporacl6n paro que le fuere api !cable todas las dispo

siciones de la Ordenanza respectiva". <24 > 

(24) GUERRERO, Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo. 
17a. Edici6n. Edi toriai Por rúa. México, 1990. Pfig. 30. 
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Los partidarios de la doctrina de la Relacl6n de -

Trabajo, pretenden que desde el momento en que el obrero 

Inicia sus labores surgen los derechos y obligaciones para 

el patr6n y para el mismo trabajador, siendo lntrascedente

que se hubiera celebrado contrato de trabajo o no. 

Para mayor abundamiento de lo untcrlor debemos de

cl r que hay dos corrientes principales al respecto: "La de 

los Contractual Is tas y la de los Ant lcontractual Islas. Los 

primeros sostienen que al iniciar cualquier actividad labo

ral se necesl ta un acuerdo de voluntades, as! sea el caso 

que una se considere t6clta. Cuando el acuerdo est6 dlrig.J. 

do a producir un efecto jur!dlco se llama contrato. Por 

eso entienden que cuando un trabajador acepta laborar con 

otra persona, el patr6n y ésta convienen que se real Ice la 

labor material de que se trata, ha surgido el acuerdo de V,!! 

luntades que obligar§ jurldlcamente a los sujetos menciona

dos, de acuerdo con las leyes vigentes y aparecer§n los 

efectos jur!dicos que son la consecuencia de ese contrato. 

Los anticontractualistas sostienen, a partir de 

Lotmar, en Alemania, que la relacl6n de trabajo se contem-

pla primero dentro del campo contractual; pero después sa

l i6 de este firnbi to, para abrigar aspectos fuera del vinculo 
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contractual, pues se refiere a las obl lgaclones que nacen -

de las reglamentaciones Impuestas poi el patr6n. Por estas 

nos dice Deveal i, just i f lcadamente, que esta teor!a pre ten-

de un retorno al Derecho Germ6nlco, en que existe la rela-

cl6n de servicio fiel entre el caudl l lo y su sliqul to". ! 751 

El Derecho del Trabajo. "Es importante hacer no

tar que en esta materia la ley que se analiza (Ley Federal-

del Trabajo de mayo de 1970) trat6 en la medida posible de 

adaptarse a la L.S.S., fundament6ndose al efecto en los que 

qued6 establecido por la Teorfa del Riesgo Social, esto es: 

Se regula la materia que nos ocupa hasta en tanto 

el Seguro Social se extiende en todo el territorio nacional 

con lo cual las normas contenidas en la Ley Federal del Tr~ 

bajo ser6n lnapllcables y ser6n contempladas en la legisla

cl6n de Seguridad Social". 126 1 

"La aparici6n del Derecho del Trabajo tuvo comoª.!! 

tecedente indiscutible el abuso del hombre, el aprovecha--

miento abusivo del fuerte sobre el dlibli, el desprecio in-

(25) 
(26) 

lb!dem. P6g. 31. 
KAYE, Dionislo J. 
te6rlco-pr6ct leo. 
Pfig. 114. 

Los riesgos de trabajo, aspectos 
Trd. Editorial Trillas. México, 1985. 
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humano del económicamente poderoso sobre el Indigente. Por 

ello se ha dicho -- y a nuestro juicio con toda razón 

que la historia del derecho del trabajo no es en sT misma -

otra cosa que la del hombre en busca de su progreso, de su 

l lbertad y de su seguridad". 127 1 

El trabajo es la actividad humana que se encamina 

hacia un objetivo o finalidad, por motivo del cual se tran§_ 

forman los elementos de la naturaleza para que el ser huma-

no pueda satisfacer sus necesidades más apremiantes. 

Al respecto, Guillermo Cabanellas menciona que el 

Derecho Laboral "es aquél que tiene por final !dad principal 

Ja regulación de las relaciones jurTdicas entre empresarios 

y trabajadores y de unos y otros con el Éstado, en io refe-

rente al trabajo subordinado y en cuanto atañe a las profe

siones y a Ja forma de prestacl6n de los servicios y tam-

bién de In act Jvldad laboral dependiente". 128 1 

(27) CAVAZOS FLORES, Baltasar; CAVAZDS Q-lENA, Baltasar y, -
CAVAZOS CHENA, Gui 1 lermo. Estudio comparativo entre
la legislación laboral de Estados Unidos y Canadá y el 
derecho del trabajo mexicano. Edl torial Trillas, Méxi
co, 1993. Pág. 23. 

(28) DAVALOS MJRALES, José. Derecho del Trabajo l, 2a. Edi 
~Editorial PorrOa, México, 1988. Pág. 43. 
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En septiembre de 1929 se aplicaron reformas constl 

tuclonales al artfculo 123 en su p§rrafo Introductorio, es

tableciéndose la facultad del Congreso de la Unl6n para ex

pedl r la Ley Federal del Trabajo, quedando su apl lcacl6n en 

manos de autoridades federales y locales, dando como resul

tado mOltlples reglamentos sobre los riesgos de trabajo. 

Fue hasta 1931 que se lncluy6 todo un tftulo en la 

Ley Federal del Trabajo, dedicando a los riesgos profcslon.!!_ 

les federal lz§ndose esta materia fundamental para la segurl 

dad y bienestar de todos los que prestan un servicio y de 

los beneficiarlos de éstas. 

Para poder entender mejor la relacl6n que guarda -

el Derecho de la Seguridad Social con el Derecho del Traba

jo, tendremos que anal Izar algunos conceptos como son el 

contrato Individual de trabajo, In relacl6n de trabajo, asr 

como el concepto de trabajador y de trabajo. 

Antes de abordar estos temas se hace necesario ad

vert l r que ambas ramas del derecho tienen la misma natural~ 

za jurfdlcn, es decl r que pertenecen al Derecho Social. 

Como primer paso analizaremos conjuntamente en qué 
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consisten la relación de trabajo y el contrato Individual -

de trabajo, para lo que consideramos conveniente apegarnos 

al texto legal, toda vez que las definiciones que prevé la 

Ley Federal del Trabajo contemplan los requisitos de ambos 

conceptos. 

El numeral 20 de la Ley en cuest16n prevé que: 

"Se entlnde por relaci6n de trabajo, cualquiera 

que sea el acto que Je dé origen, la prestacl6n de un trab.!!_ 

jo personal subordinado a una persona, mediante el pago de 

un salarlo. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que sea 

su forma o denominaci6n, es aquél por virtud del cual una -

persona .se obliga a prestar a otra un trabajo personal su-

bordlnado, mediante el pago de un salarlo. 

La prestación de un trabajo a que se refiere el P! 

rrafo primero y el contrato celebrado producen Jos mismos -

efectos". 

De In lectura del artfcuio anterior se desprenden

diversas formas para constituir Ja reiaci6n laboral, requl-
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riéndose exclusivamente que se preste el servicio personal-

subordinado para que nazca el vinculo de trubajo. 

El Dr. José D6valos en su texto establece que: 

"El Derecho del Trabajo no protege los acuerdos de 

voluntades, sino el trabajo mismo, no trata de regular un -

Intercambio de prestaciones sino de asegurar la salud y la 

vida del hombre y proporcionar al trabajador una existencia 

decorosa". 129> 

Durante largo tiempo se pens6 que era necesario 

que existiera un acuerdo de voluntades entre trabajadores y 

patrones; y en el año 1970 nuestro derecho del trabajo adoQ 

t6 la "teorfa de la relaci6n laboral", una situaci6n objetl 

va establecida entre un trabajador y un patr6n, con motivo-

de la realizaci6n de un trabajo personal subordinado cual--

quiera que sea el acto o causa que le dé origen, asumléndo-

se en tal caso lo dispuesto por el ordenamiento jurfdico. 

Cabe mencionar que relativamente el contrato indi-

vidual de trabajo pierde importancia, debido a que el acue.!:. 

(29) DAVALOS M:JRALES, José. Op. Cit. Pág. 105. 
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do de voluntades por virtud del cuul el trabajador se obli

ga a prestar un servicio personal y subordinado se convier

te en una de muchas formas de surgimiento de Ja relacl6n de 

trabajo. 

Respecto de Ja proteccl6n del trabajo de menores y 

de mujeres, la ley establece determinadas disposiciones co~ 

tra las contingencias que pudieran presentarse con motivo -

del trabajo entre lo que prevalece: 

La mayorfa de edad, que desde el punto de vista l.!!. 

boral se adquiere a los 16 años, dicta ademfis una serle de 

condiciones como requerir que el menor haya concluido total 

mente la educacl6n obligatoria, y que el contrato celebrado 

cuente con autorlzacl6n del padre o tutor del menor, dentro 

de las l lml taclones estA la de no poder laborar tiempo ex

traordinario ni tener jornadas nocturnas, desarrol Iando tr.!!. 

bajos Industriales o laborales Insalubres o peligrosos, su 

jornada mAxlma serfi de seis horas (artfculo 175 a 177 lncl~ 

slve, de la Ley Federal del Trabajo), dividiéndose en dos -

perfodos mAxlmos de tres horas y disfrutando de un reposo -

de una hora por lo menos. 

En cuanto al trabajo de mujeres, el artículo 166 -
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de la misma ley prohibe el trabajo de las mujeres embaraza

das o las lactantes en labores Insalubres o pel lgrosas, y -

en una jornada que rebase las diez de la noche. 

Todas las disposiciones planteadas van encaminadas 

a proteger a los traba/adores que se adapten al supuesto, -

evitando hasta cierto punto que se suscite un accidente o -

enfermedad de trabajo. 

Al anal Izar el concepto de "trabajador", se debe 

atender al articulo 8 del ordenamiento citado, que determi

na que: 

"Trabajador es la persona ffslca que presta a otra 

flslca o moral, un trabajo personal subordinado". De esto 

se desprende que el trabajador será necesariamente una per

sona flslca y que el servicio que preste será de forma per

sonal y subordinada, entendiéndose por subordlnacl6n el he

cho de que el trabajador real Ice sus labores bajo las 6rde

nes del patrón. Con esto se entiende que el empleado tiene 

la facultad jurfdlca de mando, en tanto que el trabajador -

se obliga a obedecer. A pesar de todo, el empresario tiene 

llmltantes, ya que el deber /ur!dlco de obediencia deberá -

ce~I rse al trabajo pactado ejercl tfindose Qnlcamente en el -
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tiempo que dure la jornada laboral. 

Existe cierta divlsi6n entre los trabajadores, se

gGn lo establece el arttcuio 9 de la ley reglamentaria del 

arttculo 123 Constitucional, la cual prevé que: 

"La categorta de trabajador de confianza depende -

de la naturaleza de las funciones desempeñadas y no de la -

designacl6n que se dé al puesto. 

Son funciones de confianza las de direcci6n, ins-

pecci6n, vigilancia y fiscalizaci6n, cuando tengan car6cter 

general, y las que se relacionen con trabajos personales 

del patr6n dentro de la empresa o establecimiento". 

Una parte de los trabajadores de confianza son con 

s lderados como representantes del patr6n, pues el· numeral -

once de la Ley Federal del Trabajo estatuye que: 

"Los di rectores, admi ns 1 tradores, gerentes y dem6s 

personas que ejerzan funciones de dirección o administra--

ci6n en la empresa o establecimiento ser6n consideradas re

presentantes del patrón y en tal concepto lo obligan en sus 

relaciones con los trabajadores". 
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En cuanto al rubro de "Trabajo", el segundo p§rra

fo del articulo octavo prevé que: 

"Para los efectos de esta dlsposlcl6n, se entiende 

por trabajo toda actividad humana, intelectual o material, 

Independientemente del grado de preparaci6n técnica requerl 

do para cada profesl6n u oficio". 

Como consecuencia de todo lo expuesto, se obtiene 

que el objeto fundamental del Derecho del Trabajo es el tr~ 

bajo personal subordinado, si tuaci6n que se ve sustendada y 

protegida por la Ley del Seguro Social al contemplar un ré

gimen obligatorio de seguro y uno voluntario, el primero 

Integrado por seguros de riesgos de trabajo; enfermedad y -

maternidad; Invalidez; vejez; cesantla en edad avanzada y -

muerte; guarderla para hijos de aseguradas y de retiro. E~ 

te aspecto tiene su fundamento en sus articules 12 y 13, 

que a la letra dicen: 

Articulo 12: "Son sujetos de aseguramiento del r! 

gimen obl Igatorlo: 

"l. Las personas que se encuentran vinculadas a 

otras por una relaci6n de trabajo, cualquiera que sea el a~ 
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to que le dé origen a cualquiera que sea la personalidad 

jurTdlca o la naturaleza econ6mlca del patr6n y aún cuando

éste, en virtud de alguna ley especial, esté exento del pa

go de Impuestos o derechos: 

"11. Los miembros de sociedades cooperativas de -

produccl6n y de administraciones obreras o mixtas; y 

"111. Los ejldatarlos, comuneros, colonos y peque

ños propietarios organizados en grupo solidarlo, sociedad -

local o un16n de crédito, comprendidas en la Ley de Crédito 

AgrTcola". 

ArtTculo 13: "Igualmente son sujetos de asegura-

miento del régimen obl lgatorlo: 

"l. Los trabajadores en Industrias familiares y 

los Independientes, como profesionales, comerciant~s en pe

queño, artesanos y demfis trabajadores no asalariados; 

"11. Los ejldatarlos y comuneros organizados para 

aprovechamientos forestales e '1ndustrlales o comerciales o 

en raz6n de fideicomiso; 
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"J 11. Los ej !datarlos, comuneros y pequeños pro

pietarios que, para Ja explotacl6n de cualquier tipo de re

cursos, estén sujetos a contratos de asociacl6n, produccl6n, 

financiamiento u otro género similar a los anteriores; 

"IV. Los pequeños propietarios con m§s de veinte 

hect§reas de riego o su equivalente en otra clase de tierra, 

aún cuando no estén organizados credltlclamente; 

"V. Los ejldatarlos, comuneros, colonos y pequ~ 

ñas propietarios no comprendidos en las fracciones anterio

res: y 

"VI. Los patrones personas ffslcas con trabajadQ 

res asegurados a su servicio, cuando estén ya asegurados en 

los términos de esta ley". 

"El Ejecutivo federal, a propuesta del lnstltuto,

determlnarfi por decreto las modalidades y fechas de lncorpQ 

racl6n obligatoria al Régimen del Seguro Social, de los su

jetos de aseguramiento comprendidos en este art!culo, as! -

como de las trabajadoras domésticas". 

Lo anterior se puede relacionar con los art!culos-
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8 respecto de trabajo y trabajador, y 20 en cuanto a la re

lacl6n de trabajo y contrato Individual de trabajo, ambos -

preceptos de la Ley Federal del Trabajo con el numeral 19,

fraccl6n primera de la Ley del Seguro Social que determina 

la obllgacl6n de los patrones para registrarse e Inscribir 

a los trabajadores a su servicio, comunicar altas, bajas y 

modificaciones en su salarlo en un plazo no mayor de cinco 

dtas. 

De trascendencia es el hecho de que la Ley Federal 

del Trabajo dedica fntegramente su tttulo noveno a los rle2_ 

gos de trabajo, adoptando la "Teorta del Riesgo de Empresa" 

consistente en que la empresa deberfi cubrir a los trabajad2 

res a su servJcio los riesgos que éstos sufran dentro de la 

misma. En el art !culo 513 de esta ley se consignan aque--

1 las enfermedades consideradas de zrabajo. 

Cabe hacer menci6n, segGn lo expuesto, que cuando 

en una zona no se encuentre instituido el régimen obligato

rio del Seguro Social, ser1i aplicable lo dispuesto por la

Ley Federal del Trabajo, dando esta situaci6n una mfis am-

plia reiaci6n de este Derecho con el de la Seguridad Social. 
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C) CXM'RATO LEY Y a:M'RATO CDLECTIVO DE TRABAJO 

Estas dos Instituciones se encuentran comprendidas 

dentro del Derecho Colectivo del Trabajo, asT pues, para 12 

grar un mejor entendimiento de estas negociaciones colectl-

vas y su relación con el Derecho de la Seguridad Social -

es menester de una visión panor~mlca del Derecho Colectivo-

del Trabajo. 

Mario de la Cueva considera que "El Derecho Colec

tivo del Trabajo es la envoltura del derecho Individual del 

trabajo, del derecho protector de las mujeres y de los men2 

res y de la previsión social; es el camino para la creación 

de estos estatutos y para vigilar su cumplimiento; es un d~ 

recho Instrumental, medio para alcanzar un fin y tiene su 

apoyo en los derechos naturales de libertad e igualdad". (30) 

Sin embargo, en este supuesto sólo se considera la 

forma, y al hablar de los fines del Derecho Colectivo en Mf 

xlco se debe recurrir a lo dispuesto por Néstor de Buen 

quien considera que "fundamentalmente son tres: la nivela-

(30) DE LA OJEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo T. -
..!..!.z.. 2a. Edición. Editorial PorrGa, México, 1954. P§g.-
287. 
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cl6n de las fuerzas sociales mediante el reconocimiento a -

los organismos de representacl6n clasista, el estableclmlen 

to de sistemas normativos adaptados a las situaciones partl 

culares de las empresas y, por Gltlmo, el reconocimiento e~ 

tato! de la autodefensa proletaria. Estos tres fines se e~ 

presan en las tres Instituciones fundamentales del Derecho

Colectlvo en México: el Sindicalismo, la Contratacl6n y el 

Derecho de Huelga". (31) 

Se dice que la sustancia del Derecho Colectivo del 

Trabajo, es el equilibrio de las fuerzas que se pretende 

dar entre los que ostentan la propiedad de los medios de 

producci6n y en los que tienen como Gnlco medio de subsls--

tencla su fuerza de trabajo. Teniendo como sustento, la 

unl6n de los trabajadores y precisamente este derecho logra 

esa conjuncl6n cuando en los trabajadores se hace presente 

la conciencia de clase y del sindicalismo democr6tlco. 

Una de las aspiraciones fundamentales del hombre 

es la libertad y cuando se hace de ésta un dogma, el ser h~ 

(31) DE BUEN LOZANO, Nastor. Derecho del Traba¿o T. 11, -
8vo. Edlcl6n. Editorial Porros. Mi!xlco, 19 o. Pág. 545 
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mano da origen a la explotacl6n de sus semejantes, El "de

jar hacer, dejar pasar" como f6rmula del liberalismo econ6-

mico Invoca la libertad como un valor supremo, siendo por 

tanto un elemento lntrlnseco al hombre y por tanto es el en 

cargado de determinar sus limites. 

En el sistema jurldlco mexicano la Ley reconoce 

que los trabajadores y patrones tienen plena libertad para 

formar sus coaliciones, teniendo derecho a constituir slndl 

catos sin necesidad de autorlzacl6n previa. 

El articulo 355 de la Ley federal del Trabajo, de

fine a la coallcl6n como "el acuerdo temporal de un grupo -

de trabajadores o patrones para la defensa de sus Intereses 

comunes". 

Néstor de Buen propone que el 'sindicato "es la pe!, 

sona social, libremente constituida por trabajadores opa-

trones, para la defensa de sus Intereses de clase•. <32 > 

Siguiendo lo dispuesto por la ley citada, se en

tiende por sindicato "la asoclacl6n de trabajadores o patro 

(32) lb!dem. P6g. 691. 
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nes constituida para el estudio, mejoramiento y defensa de 

sus respect 1 vos intereses". 

"En la anterior definición de sindicato se compren 

de a las dos clases sociales, trabajadores y patrones o em-

presarlos para constituirse en Asociaciones Profesionales -

para el Estudio, mejoramiento y defensa de sus respectivos

Intereses, esta garantfa de libertad de Asociación Profes!~ 

nal se encuentra especfflcamente determinada en la fracción 

XVI del articulo 123 Apartado "A", de la Constltucl6n Fede

ral, misma que se reproduce en la norma secundarla". l 33 l 

Asimismo, el articulo 360 prev~ que "Los sindica

tos de trabajadores pueden ser: 

"l. Greml a 1 es, 1 os formados por trabajadores de 

una misma profesión, oficio o especialidad, 

"I l. De empresa, los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en una misma empresa. 

(33) RAMJS, Eusebio, TAPIA, Rosa A. Derecho Sindical Mexi
cano. Ja. Edición. Editorial Ecasa. M!ixlco, 1986. 
P§g. 6. 
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"111. Industriales, los formados por trabajadores 

que presten sus servicios en dos o mAs empresas de la misma 

rama Industrial. 

"IV. Nacionales de Industria, los. formados por -

trabajadores que presten sus servicios en una o varias em-

presas de la misma rama Industrial, Instaladas en dos o mAs 

Entidades Federativas. 

"V. De of lclos varios, los formados por trabal~ 

dores de diversas profesiones. Estos sindicatos s61o po-

drAn constituirse cuando en el Municipio de que se trate, -

el nfimero de trabajadores de une misma profesl6n sea menor 

de veinte". 

Cabe mencl~nar que los sindicatos tienen derecho e 

redactar sus propios estatutos y reglamentos, elegir libre

mente a las persones que serAn sus representantes, esT como 

organizar su admlnsltracl6n, tiene personalidad jurfdlca 

propia, no pudiendo formar parte del mismo los trabajadores 

de confianza; sin embargo deberA constituirse con veinte 

trabajadores en servicio activo o con tres patrones cuando

menos, de conformidad con el precepto 364 de la Ley Federal 

del Trabajo. · 
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Con respecto al Contrato Colectivo de Trabajo, el 

articulo 386 de la Ley en cita prevé que: 

"Es el convenio celebrado entre uno o varios slndl 

catos de trabajadores y uno o varios patrones o uno o va

rios sindicatos de patrones, con objeto de establecer las -

condiciones segGn las cuales debe presentarse el trabajo en 

una o m6s empresas o establecimientos". 

Lo primero que se debe determinar es la naturaleza 

de dicha Institución, en tal caso sólo mencionaré algunas -

teor!as de cierta relevancia ya que de dar todas resultar!a 

pródigo y no cubrirla con los objetivos de este trabajo. 

T~IA DEL DEREOD PRIVAOO 

l. La teor!a del mandato dice que la asoclaclón-

profeslonal que celebra el Contrato Colectivo de Trabajo r~ 

presenta a los asociados, siendo por dicho mot lvo mandata

rio de ellos. Esta teor!a se puede criticar toda vez que -

este contrato puede llegar a celebrarse en contra de lavo

luntad de algunos asociados. 

11. Teor!a de la estipulación a favor de un terc~ 
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ro; establece que es un contrato por el cual un Individuo -

llamado estlpulante, estipula a otro llamado promltente, 

una prestacl6n en provecho de un tercero llamado beneficia

r lo. 

TEORIAS NEGO.TIVAS 

l. Dlgult dice que "el Contrato Colectivo es una 

categor!a jurídica absolutamente nueva y por cómputo fuera

de los contratos tradicionales del derecho clvll, es un con 

venlo ley que regula las relaciones de dos clases socia--

1 es". (34) 

11. Mario de la Cueva determina su naturaleza ju

r!dlca "afl~mando que se trata de una lnstltucl6n de dere-

cho pObl·lco, que es la norma que regula la organlzacl6n y -

actividad del poder pObllco". (3S) 

Los elementos esenciales son el consentimiento y -

objeto posible, El primero debe expresarse por los sujetos, 

si es patr6n, podré ser persona f!slca o moral; en cuanto a 

1
3
3

4
5
¡ DE BUEN LOZANO, N~stor. Op. Cit. Pág. 771. 

lb!dem. Pág. 163. 
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los trabajadores es preciso que estén constituidos por los 

sindicatos. Ahora bien, el consentimiento debe otorgarse 

por escrito y ser expreso, surtiendo sus efectos desde el -

momento en que el documento sea presentado ante la autorl-

dad correspondiente, 

En cuanto al objeto, es el plantear un sistema nor. 

matlvo que sea el modelo de las relaciones Individuales que 

se 1 legan a const 1 tul r en una empresa; de lo que se des pre!!_ 

de que lo fundamental es el aspecto normativo. 

Al hablar de los presupuestos de val ldez, se en-

tiende que son la capacidad, el libre albedr!o, licitud en 

el objeto y forma. En lo tocante a la capacidad, se alude 

a la de ejercicio; si hablamos de patrones personas jur!dl

cas, se determinar§ por las leyes civiles que establecen la 

mayor!a de edad a los 18 años. SI se trata de personas mo

rales el problema alude a la representacl6n. Por lo que t.Q. 

ca a los trabajadores, lo harén por medio del sindicato y -

sus representantes. 

Al el tar al l lbre albedrfo se discute si son apl 1-

cables las normas clvl les, sin embargo, nos enfrentamos a -

una real ldad cuando el patr6n estA amenazado de huelga si -

no realiza dicha negociacl6n. 



73 

La licitud en el objeto se debe relacionar con las 

condiciones necesarias para prestar los servicios en una o 

mAs empresas. 

Con respecto a la forma, se establece que se reall 

za de manera escrita ya que si no se eíectfia en la circuns

tancia anotada se tendré como nulo. 

En cuanto al requisito de eficacia, se relaciona -

este tema en relación de que dicho documento surta sus ere~ 

tos, y estos surtir4n desde la fecha y hora de presentación 

del instrumento en cuestión ante la Junta de Conci 1 !ación y 

Arbitraje. 

Cabe hacer mención que los Contratos Colectivos 

que sean por tiempo determinado o indeterminado o por obra 

determinada, se deben revisar cada ano en cuanto a los tab.!!_ 

!adores por cuota diaria y cada dos anos por Jo que se re

fiere al clausulado en general. 

CXNIRATO LEY 

Al Contrato Ley, la Ley Federal del Trabajo, lo d~ 

fine de la siguiente manera: 
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"Contrato Ley es el convenio celebrado entre uno o 

varios sindicatos de trabajadores y varios patrones, o uno 

o varios sindicatos de patrones, con objeto de establecer -

las condiciones segCin las cuales debe presentarse el traba

jo en una rama determinada de la Industria y declarado obll 

gatorlo en una o varias Entidades federativas, en una o va

rias zonas econOmlcas que abarquen una o rnés de dichas Entl 

dades o en todo el Territorio Nacional". 

"Para algCin sector de la Teorfa este Instrumento -

es una consecuencia, un estudio superior, en la evolucl6n -

del Contrato Ley asr, se le considera como un elemento demQ 

cratlzador que unifica las condiciones generales de trabajo 

en las diferentes ramas de la economfa/industrla y el comer 

clo". t 35 l 

El Maestro Mario de la Cueva establece que la nat~ 

raleza jurfdlca del Contrato Ley se trata de un acto adml·· 

nlstratlvo, toda vez, que la declaracl6n de obligatoriedad-

es un neto precisamente admlnsl tratlvo. 

(36) SAMJ'OS AZUELA, Héctor. Curso Inductivo de Derecho Sin· 
di cal y del Trabajo. Edl torlnl PorrCia. México, 1990. -
P§g. 191. 
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Por todo lo anteriormente mencionado, podemos ob-

servar que en los contratos colectivos de trabajo o en los

contratos ley se pueden plantear a la hora de negociar, con 

diclones superiores a la Ley del Seguro Social, y esto lo -

plantea el artfculo 28 de la Ley del Seguro Social que a la 

letra dispone: 

"Cuando los contratos colectivos concedan presta-

clones Inferiores a las otorgadas por esta ley, el patr6n -

pagar6 al Instituto todas las aportaciones proporcionales a 

las prestaciones contractuales. Para satisfacer las dife-

renclas entre estas Oltlmas y las establecidas por la ley, 

las partes cubrlr6n las cuotas correspondientes. 

Si en los contratos colectivos se pactan prestaci~ 

nes Iguales a las establecidas por esta ley, el patr6n pag~ 

r6 al Instituto Tntegramente las cuotas obrero-patronales. 

En los casos en que los contratos colectivos con-

signen prestaciones superiores a las que concede esta ley, 

se estarA a lo dispuesto en el pArrafo anterior hasta la 

Igualdad de prestaciones, y respecto de las excedentes el -

patr6n podrA contratar con el Instituto, los seguros adlci~ 

nales correspondientes, en los términos del tftuio tercero-
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de esta Ley • 

. El Instituto mediante estudio técnlco-jurTdlco, de 

los contratos colectivos de trabajo, oyendo previamente a 

los Interesados, harfi la valuación actuarla! de las presta

ciones contractuales, compar6ndolas individualmente con la 

Ley, para elaborar las tablas de dlstrlbucl6n de cuotas co

rrespondientes". 

Ahora bien, en el Régimen Voluntario del Seguro S~ 

clal, se encuentra regulado el Seguro Adiciona! a que hace 

referencia el artTculo 28 en los siguientes términos: 

ArtTculo 226.- "El Instituto podrfi contratar seg! 

ros adicionales para satisfacer las prestaciones económicas 

pactadas en los Contratos Ley o en los Contratos Colectivos 

de Trabajo que fueren superiores a la de la misma naturale

za que establece el Régimen Obligatorio del Seguro Social". 

Estos pueden ser aumento en las cuantTas, disminu

ción en la edad mTnlma para su disfrute, modificaciones en 

el salarlo promedio base del cfilculo y en general todas 

aquél las que se traduzcan en coberturas y prestaciones sup~ 

riores a las legales o en mejores condiciones de disfrute -
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de las mismas. 

Estas prestaciones económicas corresponden a los -

Seguros de Riesgo de Trabajo y de Invalidez, Vejez, Cesan-

tfa y Muerte. 

En cuanto a la prima, cuotas y perfodos de pago y 

las demAs modalidades seran convenidas por el Instituto, r~ 

visándose la base de la contratación en todas las ocasiones 

que las prestaciones sean modi flcadas. 

Ahora bien, puede pactarse en el Contrato Colecti

vo del Trabajo y en Contrato Ley que se preste servicios en 

el ramo de seguro de enfermedad y maternidad a (ami! lares -

del asegurado que no estlin protegidos por la Ley del Seguro 

Social, entonces se podrA contratar con el Instituto el Se

guro Facultativo. 

Los trabajadores en la actualidad buscan tener as~ 

gurada su existencia ya no s61o en el presente, sino tam-

bll!n en lo futuro, motivo por el cual tratan de tener mejo

res condiciones de trabajo, por ello se unen para formar 

sindicatos, coaliciones y as! poder tener mejores condicio

nes de vida y asegurar su porvenir, ya que estos sindicatos 
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plantearfin en la negocincl6n colectiva mayores prestaciones 

a lns establecidas en la Ley y con ello obligar6n al patr6n 

n que celebre con el Instituto Mexicano del Seguro Social,

Contratos Adicionales y facultativos. Con lo anterior pod~ 

mas ver que existe una estrecha vinculaci6n con la Segurl--

dad Soc 1a1. 

Este lleva a que el patr6n tenga una mayor carga -

de gastos y n encarecer su producto o que trate de pagar m~ 

nos dinero aduciendo que el trabajador no aslsti6 a sus la

bores por n6mero de dtns, también se dn que lo pase de una 

n6mlna ni régimen de honorarios, buscando pagar menos cantl 

dad de enteros al Instituto Mexicano del Seguro Social. 

D) RF.Gl.Ml:NI'O PARA LA a.ASIFICACICJll DE EM'RESAS Y 
DETE:RdlNACION DEL GWJO DE RIESO'.> DEL SEGJRO 

DE RIESCJOS DE 'llWlAJO 

El sistema que establece el Reglamento en estudio, 

tiene una importancia primordial ya que es la base con la -

cual se cuantifica la cuota que deberA pagar el patr6n de -

manera exclusiva. De conformidad can el arttculo 77 de la 

Ley del Seguro Social que a la letra menciona que: 

"Las prestaciones del Seguro de Riesgo de Trabajo, 
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inclusive los capitales constitutivos de las rentas llqui-

das al rtn del año y los gastos adminlstrat lvos, serfin cu-

blertos lntegramente por las cuotas que para este efecto 

aporten los patrones y demas sujetos obligados". Por lo 

que no existen en esta rama de seguro cuotas obreras ni 

aportaciones del Gobierno Federal. 

La raz6n fundamental por Ja que s6lo existen cuo--

tas patronales, se debe a que en la Ley Federal del Traba--

jo, que es anterior a la Ley del Seguro Social, se estable-

cl6 que el patr6n era responsable de los Riesgos Profeslon~ 

les que ocurrieran en Ja empresa; as! pues cuando se lnclu-

siena este tipo de Riesgos en la Ley del Seguro Social s61o 

se establecl6 la obllgacl6n del aseguramiento, as! se oper6 

por dlsposlcl6n legal una subrogación en las obligaciones a 

cargo del Instituto Mexicano del Seguro Soclal, este Orga--

nlsmo, tendré derecho a cobrar una prima o cuota por la co-

bertura de los riesgos, 

En el articulo "B" del Reglamento en estudio clas.!_ 

ílea las posibles actividades en cinco clases de riesgos, -

correspondiendo a la clase 1, los riesgos ordinarios de la 

vida, es decir, son aquellas empresas en la que la activl--

dad prepoderante o principal, t lene una escasa peligrosidad, 

ESTA 
SALIR 

TfSIS 
DE LA 

NO DEI! 
BIBLIOTECA 
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ejemplo, tiendas de abarrotes al menudeo, dep6sito o expen

dios de cigarros, etc,; a la clase nGmero 11, la nctlvldad

representa mayor pel lgrosldad, sin embargo tienen riesgos -

bajos, ejemplo, los grandes almacenes de abarrotes, baños -

pGbl leos; la clase nGmero 111, aqut encontramos a las cm-

presas de r lesgo medio, entre otras, las empresas que repa

ran acumuladores, talleres de carplnterta o mec6nlca; den

tro de la clase nGmero IV, ya encontramos a las f§bricas 

embote! !adoras de refrescos, f6brlcas de cemento y loza, es 

decir, podemos observar que el riesgo es alto y por Gltlmo, 

encontramos a la clase nGmero V, se encuentran empresas de

dicadas a aserraderos, fundiciones, son las de riesgo mfixl

mo. 

Ahora bien, varias empresas pueden dedicarse a una 

misma actividad, la adopcl6n de medidas que mejoren lasco!! 

dlclones higiénicas y de seguridad, es decir el Implantar -

medidas que disminuyan la peligrosidad en los estableclmle!! 

tos, deben ser considerados para la ublcacl6n del grado de 

riesgo, es decir se han establecido grados de riesgos que 

se aplican concreta e Individualmente a cada empresa, es d~ 

clr mtnimo, medio y m6xlmo, cuando las medidas son buenas y 

disminuyen los accidentes de trabajo, la empresa ser§ ublc.!!_ 

du en el grado mtnimo. 
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En cuanto la empresa Inicio actividades al regls-

trarse en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el pa-

tr6n debe declarar a la actividad primordial a que se dedi

que, as! como las actividades conexas complementarla• o adl 

clona les que efectGe, con el lo el empleador también manlfe~ 

tar6 cual es la clase de riesgo que le corresponde. 

Cuando en unn empresa se desarrollen varias actlv! 

dades pero se esté dentro de una misma Delegaci6n del IMSS

o del D.F., y Valle de México, s61o podrfi otorgarse una el~ 

se y grado de riesgo a todos los empleados de lo misma cm-

presa. Por el contrario si tiene varios centros de trabajo 

en distintas Delegaciones del Instituto, a cada uno de 

ellos se le harA uno claslflcacl6n especial de conformidad 

con la actividad que se real Ice en la empresa. 

Cabe hacer mención que cada tr.es ai'\os se hace una 

revisión de las estadlstlcas de los riesgos realizados, con 

la finalidad de cambiar de clase de riesgo a la empresa que 

lo requiera toda vez que se aumente la frecuencia y grave

dad de los riesgos realizados o porque se hayan disminuido. 

La actividad de una empresa, se encuentro compren

dida dentro de una determinada clase, s6lo podrfi aumentarse 
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o disminuirse el grado de riesgo y Gnlcamente dentro de los 

grados m!nlmos y mAxlmo de esa determinada clase, De con-

formldad con lo antes plasmado, una empresa s61o podrA cam

biar de clase cuando cambie su actividad. 

E) <RrnNIZACl<Jll DEL INSTl1Ul'O r.E<IC'NID DEL SEOR> SOCIAL 

De conformidad con lo previsto en la Ley del Segu

ro Social en su articulo 4, se dice que "El Seguro Social -

es el Instrumento bAslco de la Seguridad Social establecido 

como un servicio pGbllco de carActer nacional en los térmi

nos de esta ley, sin perjuicio de los sistemas Instituidos 

por otros ordenamientos•. 

"La naturaleza del Instituto nos la senala el artl 

culo 5 de la ley, al decirnos que para la organlzaclOn y ad 

mlnlstraclOn del Seguro Social se crea con personalidad ju

rldlca propio, un organismo descentralizado con domicilio -

en la Ciudad de México que se denomlnarA Instituto Mexicano 

del Seguro Social. De ello desprendemos que serAn aplica-

bles las disposiciones de la ley civil para fijar los alcaE_ 

ces de la personalidad jurldlca propia y la doctrina y ju

risprudencia sobre los organismos descentralizados. Como -

consecuencia de In declaratoria de la ley, el Instituto Me-
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xlcano del Seguro Social quedó expresamente mencionado en 

la Ley de Control de Organismos Descentralizados y de Par

ticipación Estatal". 

SegOn lo dispuesto en los artfculo 267 y 268 de -

la ley antes citada, se puede considerar al Instituto Mex! 

cano del Seguro Social como un organismo fiscal aut6nomo,

pues los preceptos anteriores prevén. 

Articulo 267: "El pago de las cuotas, los recar

gos y los capitales constitutivos tienen el carficter de 

fiscal". 

Artfculo 268: "Para los efectos del articulo an

terior, el Instituto tiene el carficter de organismo fiscal 

autónomo con facultades para determinar los créditos y las 

bases para su liquidación, asf como para fijarlos en cant! 

dad liquida, cobrarlos y percibirlos de conformidad con la 

presente ley y sus disposiciones reglamentarlas". 

Ahora bien, cuando se menciona que es un órgano -

autónomo es porque se le otorga poder para regular las noL 

mas de su propio gobierno dentro de los lineamientos dls-

puestos en nuestro régimen constitucional. 
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Es conveniente mencionar que el Instituto en cue~ 

tl6.!).;..~s! como sus dependencias, gozan de exención de Im

puestos, con fundamento en el articulo 243 del ordenamlen-

to aludido. 

Respecto del patrimonio del IMSS, estA constitui-

do por las cuotas a cargo de los patrones, trabajadores y 

demAs sujetos que senala la ley, as! como las contrlbuclo-

ne~ del Estado, los Intereses, alquileres, rentas, rendl--

mlentos, utilidades y frutos de cualqueir clase que produ~ 

can sus bienes, donaciones, herencias, legados, subsidios-

y adjudicaciones que se hagan a su favor y cualquier otro 

ingreso que le se~alen las leyes y reglamentos. Esta si-

tuacl6n permite reiterar el car6cter de organismo descen-

trallzado aspecto que proporciona ventajas tales como: 

1) Una mejor especiallzacl6n de sus elementos, 

2) Mayor lntervencl6n democrAt lea en la organJ. 
zaci6n, 

3) Posibilidad de recibir donativos particula
res sin presentar confusión con los fondos
estatales, y 

4) La prestación de un servicio pGblico nacio
nal confiable. 

En lo tocante a su organización y funcionamiento-

y como consecuencia de lo anterior se obtiene que es una -
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lnstltucl6n de carácter tripartita, toda vez que parte de 

sus Ingresos se Integran con las aportaciones que hacen 

los tres sectores representantlvos de la sociedad, que son 

el gubernamental, el empresarial, y el obrero. 

Atendiendo a la organlzacl6n del Instituto Mexlc! 

no del Seguro Social, es preciso recurrir a lo aludido por 

el articulo 246 de nuestra ley, el cual prevé que sus 6rg! 

nos superiores son: 

l. La Asamblea General, 

11. El Consejo Técnico, 

11 l. La Comlsl6n de Vigilancia, 

IV. La Dlreccl6n General, y 

v. El Coml té Técn 1 co del Sistema de Ahorro 

para el Retiro. 

1 • ASN.eLFA GENERAL 

Es la autoridad suprema, constituida por treinta

miembros, de los cuales diez son designados por el EJecutl_ 

vo Federal, diez más por las Organizaciones Patronales y -

los diez Oltlmos por las Organizaciones de Trabajadores. -

Estos funcionarios durarán en su cargo seis aftas, con Ja -
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poslbl 1 idad de ser reelectos. 

Esta Asamblea deberé reunirse en forma ordinaria

una o dos veces por ano y de manera extraordinaria en cuan 

tas ocasiones se considere pertinente, en ambos casos pre

sidida por el Director General. 

El precepto 250 de la Ley del Seguro Social esta

blece como facultades de este organismo las siguientes: 

"La Asamblea General discutiré anualmente para su 

aprobaci6n o modificación, en su caso, el estado de ingre

sos y gastos, el balance contable, el Informe de activida

des presentado por el Director General, el programa de ac

t lvldades y presupuesto de ingresos y egresos para el ano

siguiente, as! como el informe de la Comisión de Vigilan-

e 1 a. 

"Cada tres anos la propia Asamblea conoceré para 

su aprobación o modificación el balance actuarla! que pre

sente cada trienio el Consejo T~cnico". 

"Para ser la autoridad suprema, la Asamblea Gene

ral queda reducido al mero acto de discutir para su aprob~ 
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ción o modificación, sin poder Intervenir para regular, m2 

di ficar, conocer, determinar los asuntos que estime conve

nientes, precisamente por su carftcter de autoridad". 137 1 

Con respecto a lo anterior se debe considerar que, 

siendo la Asamblea General el Organo Supremo del IMSS, es 

Importante atender a que sus reuniones ordinarias sean más 

frecuentes y no sólo dos veces al ano, situación que hasta 

cierto punto le resta autoridad. 

11. EL CXJllSEJO T~ICO 

Es el Organo m6s Importante del Instituto Mexica

no del Seguro Social, toda vez que se.rft el representante -

legal y administrador de la Institución en estudio. 

Se dice que es el órgano por medio del cual la 

persona moral denominada Instituto Mexicano del Seguro So

cial obra y se obliga en la realización de su objetivo, 

mismo que consiste en garantizar el derecho humano a la s~ 

lud, la asistencia médica, la protección a los medios de -

(37) RODRIGUEZ TOVAR, José Jesas. Derecho Mexicano de la 
Seguridad Social. Edita Escuela Libre de Derecho. Mi 
xlco, 1989. Pág. 52. 



88 

subsistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bien~star Individual y colectivo. 

Como fundamento de lo anterior esté lo previsto -

por los artTculos 26 y 27 del C6dlgo Civil para el Distri

to Federal, que a la letra dicen: 

Artfculo 26.- "Las personas morales pueden ejer

citar todos los derechos que sean necesarios para realizar 

el objeto de la lnstltucl6n". 

Artfculo 27.- "Las personas morales obran y se 

obl lgan por medio de los Organos que lo representan, sea -

por disposición de la ley o conforme a las disposiciones -

relativas a sus eser! turas constl tutlvas y de sus estatu

tos11. 

"El Consejo Técnico estaré Integrado por doce 

miembros; a cuatro de ellos corresponde la designación de 

los representantes patronales en la Asamblea General, los 

otros cuatro serfin representantes de los trabajadores y 

los cuatro últimos serén representantes del Estado; todos 

los consejeros propietarios tendrfin por supuesto a sus re~ 

pectlvos suplentes, en todo caso duraran en su gestl6n 
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seis afias, con la posibilidad de ser reelectos. 

Si el Ejecutivo Federal lo juzgara conveniente, -

podr6 disminuir a la mitad el nGmero de representantes por 

parte del Estado, segGn sus propias facultades. 

Este Consejo ser6 necesariamente presidido por el 

Director General, quien igual que el Secretario de Salud 

ser6n en todos momentos consejeros del Gobierno. 

Respecto de la deslgnacl6n de Consejero Técnico, 

podr6 ser revocado siempre y cuando lo soliciten los miem

bros del sector que hubiese propuesto al consejero de que 

se trate o por causa justificada para ello, no obstante lo 

anterior el acuerdo definitivo corresponder6 a la Asamblea 

General. 

Las facultades del Consejo Técnico segGn el artí

culo 253 de la Ley del Seguro Social serfin: 

"l. Decidir sobre las Inversiones de los fondos

del Instituto, con sujeci6n a lo previsto por esta ley y -

sus reglamentos, excepto los provenientes del Seguro de R~ 

t l ro; 
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"11. Resolver sobre las operaciones del Instituto 

exceptuando aquellas que por su Importancia ameriten acuer

do expreso de la Asamblea General, de conformidad con lo 

que al respecto determinen esta Ley y el Reglamento; 

"111. Establecer y suprimir Delegaciones, Subdele

gaciones y Oficinas para Cobros del Instituto, se~alando 

su clrcunscrlpcl6n territorial; 

"IV. Convocar a Asamblea General ordinaria o ex-

traordlnarla; 

"V. Discutir y, en su caso, aprobar el presupue.!!_ 

to de Ingresos y egresos, asf como el programa de actlvlda· 

des que elabore la Dlreccl6n General; 

"VI. Expedir los reglamentos que menciona la fras_ 

cl6n VIII del artfculo 240 de esta Ley; 

"VI l. Conceder, rechazar y modificar pensiones, P!! 

dlendo delegar estas facultades en las dependencias compe-

tentes; 

"VI 11. Nombrar y remover al Secretario General, a

las Subdirectores, Jefes de Servicios y Delegados en los 
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términos de Ja fracción VII del .articulo 257 de esta Ley; 

"IX. Extender el régimen obl Jgatorlo del Seguro-

Soclal en Jos términos del articulo 14 de Ja Ley y autori

zar Ja Jnlclacl6n de servicios; 

"X. Proponer al Ejecutivo F'ederal las modal Jda-

des al Régimen Obligatorio a que se refiere el articulo 16 

de esta Ley; 

"X bis. Establecer los procedimientos para la lns

crlpcl6n, cobro de cuotas y otorgamiento de prestaciones; 

"XI. Autorizar Ja celebración de convenios rela

tivos al pago de cuotas; 

"XI 1. Conceder a derechoahablentes del régimen, -

en casos excepcionales y previo el estudio socloecon6mlco

respectl vo, el disfrute de prestaciones médicas y económi

cas previstas por esta Ley, cuando no esté plenamente cum 

pi Ido algQn requisito legal y el otorgamiento del benefl-

clo sea evidentemente justo o equitativo; 

"XI 11. Autorizar, en Ja forma y términos que esta-
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blezca el reglamento relativo a los Consejeros Consultivos 

Delegaclonales para ventilar y, en su caso resolver el re

curso de lnconíormldad a que se refiere el artfculo 274, y 

"XIV. Las dem6s que senalen esta Ley y sus Regl! 

mentos". 

111. LA CXMISICJll DE VIGILAllCIA 

La Asamblea General tendrA a su cargo la deslgna

cl6n de la Comlsl6n de Vlgl !ancla, la cual se lntegrarA 

por seis miembros y todos los sectores representativos que 

constituyen la Asamblea deberAn proponer dos miembros pro

pietarios y dos suplentes con una duracl6n en su cargo de 

seis anos y pudiendo ser reelectos, la deslgnacl6n puede -

recaer en personas ajenas a los sectores de la Asamblea, -

si el Ejecutivo Federal lo estima conveniente, podr6 redu

cir la representaci6n estatal a la mitad. 

Al Igual que en el Consejo T~cnlco, la deslgna-

cl6n ser6 revocable cuando lo pidan los miembros del sec-

tor que propuso al representante en cuesti6n o porque exi~ 

tan causas justiíicadas para el lo. 

En ambos casos, la Asamblea General tendr6 la Í! 
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coitad para llegar a un acuerdo definitivo que resolveré -

Jo conducente en atencl6n al reglamento y el procedlmleto 

en el que se oiga en defensa al miembro que se pretende r~ 

mover. 

De conformidad con el artfculo 255 de la Ley del 

Seguro Social, esta Comlsl6n tendrll las siguientes atribu

ciones: 

l. Vigilar que las Inversiones se realicen con-

forme a lo dispuesto en Ja Ley del Seguro Social y sus Re

glamentos. 

2. Efectuar audltorfa de Jos balances contables

y comprobar los avaiGos de los bienes materia de operacio

nes del Instituto. 

3, Sugerir a la Asamblea General y al Consejo 

Técnico las medidos que juzgue convenientes para el 6ptlmo 

funcionamiento del Seguro Social. 

4. Presentar a la Asamblea General un dictamen -

en el que conste un Informe de actividades y estados fina~ 

cleros manifestados por el Consejo Técnico paro cuyo eíec-
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to éstos le ser6n entregados para su conoclmelnto con la

debida oportunidad. 

5. Podr6 citar a Asamblea General extraordinaria 

en casos graves y bajo su responsabl l ldad. 

1 V. LA DIRECCICN <lEJllERAL 

El Director General deber6 ser mexicano por naci

miento y lo deslgnar6 el Presidente de la Repnblica. 

Este funcionario tendr6 derecho de voto sobre las 

resoluciones que tome el Consejo Técnico derecho cuyo efe~ 

to es suspender la apllcacl6n de la resolución que haya tQ 

mado el Consejo Técnico hasta que sea resuelta en definitl 

va por la Asamblea General. 

Son facultades del Director General, segnn el ar

ticulo 257 de la ley el toda, las siguientes: 

l. Presidir las Sesiones de la Asamblea General 

y del Consejo Técnico, 

2. Ejecutar los Acuerdos del Consejo Técnico. 
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3. Representar al Instituto Mexicano del Seguro

Soclal ante toda clase de autoridades, organismos y perso

nas con la suma de facultades generales y especiales requ~ 

rldas por la ley Inclusive para sustituir o delegar dicha 

representacl6n. 

4. Presentar anualmente al Consejo el Informe de 

actividades, asf como el programa de labores y el preso-

puesto de Ingresos y egresos para el siguiente pertodo. 

5. Manifestar anualmente al Consejo Técnico el -

balance contable y el estado de Ingresos y gastos. 

6. Entregar cada tres anos al Consejo Técnico el 

balance actuarla!. 

7. Proponer al Consejo la deslgnacl6n o destltQ 

cl6n de los funcionarios mencionados en la fraccl6n Vil 

del articulo 253. 

8. Nombrar y remover a los demfis funcionarios y 

trabajadores, y, 

9, Las dem6s que seftalen las dispoclones de esta 

Ley y sus Reglamentos. 
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Cuando se piensa en el Instituto Mexicano del Se

guro Social como una dependencia gubernamental se asocia -

de Inmediato con una gran maquinaria burocr6tlca; sin em

bargo, con el objeto de agilizar Jos procedimientos y faci

litar los tr6mltes esta Institución ha desconcentrado algu

nas de sus facultades principalmente en dos organismos: 

los Consejos Consultivos Delegacionales y los Delegados del 

1nst1 t uto. 

Por Jo que corresponde a los Consejeros Consulti-

vos Delegaclonales, se encuentran Integrados por un Delega

do que funge como presidente del mismo; un representante 

del Gooierno de Ja Entidad Federativa donde se localice Ja 

Delegación; dos representantes del Sector Obrero y dos del 

Sector Patronal, en todos Jos casos contamos con sus respes_ 

tlvos suplentes. El Consejo Técnico podré ampliar Ja repr~ 

sentacl6n de Jos sectores si Jo juzga conveniente. 

Los representantes del organismo en cuestión dura

r6n en su encargo seis anos, pudiendo ser removidos 1 ibremen 

te por la organización que las hubiere designado. 

Cabe mencionar que en el caso de las Delegaciones

del Val Je de México la representacl6n gubernamental estar6-

lntegrada con el titular de Ja Delegación respectiva. 
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Son facultades de los Consejeros Consultivos Dele

gacionales: 

l. Vigl lar el funcionamiento de los servicios del 

Seguro Social en la circunscripci6n de la Delegacl6n y sug~ 

rir medidas conducentes al mejor funcionamiento de los ser

vicios médicos, técnicos, administrativos y sociales a car

go de ésta. 

2. Opinar en todo lo que el Delegado o cualquier-

6rgano del Instituto en este nivel sometan a su considera-

ci6n. 

3. Con el fin de mantener Optimas relaciones y la 

colaboraci6n de los sectores en los servicios y labores que 

el Instituto tiene a su cargo, serfi el portavoz autorizado

de la Deiegacl6n ante los sectores representados y de éstos 

ante la Delegacl6n. 

4. Ventilar y resolver en el Ambito de la circun~ 

crlpci6n territorial de la Delegaci6n, el recurso de incon

formidad establecido en el artfculo 274 en los términos au

torizados por el Consejo Técnico y, 

5. Los dem6s que se~alen el Consejo Técnico y la 
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Dirección General. 

En relacl6n a Jos Delegados del Instituto, tendr6n 

como atribuciones presidir las sesiones del Consejo Consul 

tlvo Delegaclonal; autorizar las actas de dichas sesiones 

y vetar Jos acuerdos del Consejo Consultivo cuando no ob

serven lo dispuesto por la Ley del Seguro Social, sus re

glamentos y dem6s disposiciones legales, o no se ajusten a 

los criterios del Consejo Técnico o contravengan las polf

tlcas del Instituto; ejecutar acuerdos y resoluciones del 

Consejo Técnico, la Dlreccl6n General y Jos Consejos Con

sultivos Delegaclonales; conceder, rechazar y modificar 

pensiones derivadas de las ramas del Seguro Social; reci

bir escritos de Inconformidad y turnarlos al Consejo Con

sultivo Delegaclonal para su resolucl6n; autorizar certlfl 

caclones expedidas por la Delegación; asT como ejercer fa

cultades reservadas al Director General por el articulo 

240 en atencl6n a la clrcunscrlpcl6n territorial delegacl2 

nal, tales como actas de registro e lnscrlpcl6n, recauda

ción de cuotas, capitales constitutivos, accesorios y de

m6s recursos, determinar créditos a favor del Instituto, -

determinar obl lgaclones lncumpl Idas por los sujetos obl lg! 

dos, ratificar, rectificar y cambiar la claslflcacl6n y el 

grado de riesgo de empresas, ordenar y practicar inspeccl! 
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nes domiciliarias as! como investigaciones por sustltuci6n 

patronal y coordinarse con dependencias y entidades de la 

admlnlstraci6n pfibllca para cumplir sus objetivos. 

ton respecto a io anterior es menester destacar 

que tas facultades depositadas en el Delegado lo convler-

ten en la méxima autoridad del Consejo Consultivo, ya que 

entre otros actos se le permite vetar ampliamente los 

acuerdos de dicho Consejo. 

Es de Importancia aducir la existencia de Delega

ciones Regionales y Estatales y del Valle de México. Las 

Regionales son aquéllas cuya autoridad abarca dos o mfis E! 

tados o Entidades Federativas, en tanto que las Estatales

s6io tienen dicha jerarqula dentro de lo Entidad Federati

va donde se localicen. 

Las Delegaciones del Val le de México tienen la C! 

pocldad de funcionar en las circunscripciones que les asiA 

ne el Consejo Técnico. 

No obstante io anterior, en los tres casos se pr~ 

senta una actividad ejecutora respecto de los normas y 

acuerdos dispuestos por ei Consejo Técnico y el Director -

General. 
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Atendiendo a la necesidad de otorgar prestaciones 

de acuerdo al crecimiento del IMSS surgen las SubdelegaclQ 

nes, mismas que cuentan con atribuciones similares a las -

Delegaciones, pero un poco limitadas: 

A) Ejecutar acuerdos del Consejo Técnico, Olre~ 

clOn General, Consejo Consultivo Oelegaclonal y la Oelega

clOn. 

B) Recibir escritos de Inconformidad y turnarlos 

a la DelegaclOn. 

C) Ejercer en su amblto las facultades en el ar

tículo 240 de Ja ley antes citada. 

D) Las dem6s que seftalen la ley, sus reglamentos 

y disposiciones legales. 

V. CCMITE TECNIOO DEL SISTfM\ DE AmRRO PARA EL 

RETIRO (SAR) 

Se Integra por nueve miembros propietarios desig

nados de la siguiente manera: tres por la Secretaría de H! 

clenda y Crédito PGblico, uno por la Secretarla del Traba

jo y Previsión Social, tres por el Instituto Mexicano del 
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Seguro Social y dos por el Banco de México; un Secretarlo

y un suplente por cada miembro propietario, 

La partlclpacl6n del IM.5S en este Comité seré trl 

partlta, recayendo en favor de los sectores representados 

en su Consejo Técnico. 

Dentro del Amblto de val ldez material, a este Co

mité le corresponder§: 

A) Ser Organo de Consulta respecto de asuntos r~ 

ferentes al Sistema de Ahorro para el Retiro, 

B) Recomendar a las autoridades competentes la -

adopcl6n de criterios y la expedlcl6n de disposiciones so

bre dicho Sistema, 

C) Autorizar modalidades particulares para el 

cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos a 

que se refiere el Capitulo V Bis, siempre que a su propio 

juicio sea conveniente hacer extensivo el tratamiento con

cedido por virtud de dichas autorizaciones a todas las peL 

sanas que les sea aplicable el supuesto. 



102 

D) Re•olver sobre las circunstancias no previs

tas en párrafos anteriores, siempre que a su criterio sea 

conveniente extender el tratamiento concedido por virtud -

de esas resoluciones a todas las personas que se localicen 

en el supuesto. 

E) Las demAs que seftalen otras disposiciones. 

En el caso de las autorizaciones y resoluclones,

las publlcar6 el Comité Técnico en el Diario Oficial de la 

federación. 

Este organismo deberA sesionar por lo menos una -

vez cada cuatro meses y en distinta fecha cuando cualquie

ra de sus miembros propietarios lo solicite. Las reunio

nes las presldlrfi el miembro propietario designado de en

tre los presentes, en este caso quien presida tendr§ voto 

de calidad si se da un empate. 

Un requisito Inexcusable para que las sesiones 

del Comité sean v61idas es la asistencia de cuatro de sus 

miembros representantes de cada una de las Secretarlas y -

del Banco de México. Para aceptar las resoluciones debe-

rfin ser por mayor!a de votos de los miembros presentes. 
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F) INTERPRETACICJll DEL DERfXH> DE IA SECUWW> SOCIAL 

La Ley del Seguro Social no establece una forma,

preclsa de Interpretación: sin embargo, las normas de la 

materia se deben considerar en atención a su orientación y 

finalidad, es decir, justicia social y solidaridad. 

El presupuesto planteado se debe adaptar al caso 

Individual garantizando con ello el derecho humano a la S! 

lud, asistencia médica o en especie y prestaciones en din! 

ro para los trabajadores y en su caso sus beneficiarlos. 

Ahora bien, dado que la Seguridad Social se rela

ciona estrechamente con el Derecho del Trabajo, es necesa

rio aducir a los art!culos 2, 3, 17 y 18 del mismo ordena

miento, 

Articulo 2. "Las normas de trabajo tienden a con 

seguir el equilibrio y la justicia social en las relaclo-

nes entre trabajadores y patrones". 

Articulo 3. "El trabajo es un derecho y un deber 

sociales. No es articulo de comercio, exige respeto para 

las libertades y dignidad de quien lo presta y debe efec

tuarse en condiciones que aseguren Ja vida, la salud y un-
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nivel econ6mlco decoroso para el trabajador y su faml l la. 

"No podrfin establecer distinciones entre los tra

bajadores por motivo de raza, sexo, edad, credo religioso, 

doctrina polftlca o condlcl6n social. 

Asimismo, es de Interés social promover y vigilar 

la capacltacl6n y el adiestramiento de los trabajadores". 

Como consecuencia de lo anterior, se pretende co~ 

seguir el equilibrio entre trabajadores y patrones en sus 

relaciones, considerando s61o el aspecto de la justicia s2 

clal que se refiere al mejoramiento de los trabajadores, -

con el lo ami te en cierta forma que los trabajadores reivin

diquen sus derechos. 

El articulo 17 prevé que "A falta de dlsposlcl6n 

expresa en la Constltucl6n, en esta ley o en sus Reglamen

tos, o en los tratados a que se refiere el articulo 6• se 

tomarfin en consideracl6n sus disposiciones que regulen ca

sos semejantes, los principios generales del derecho, los 

principios generales de justicia social que derivan del ªL 

tlculo 123 de la Constiiucl6n, la jurisprudencia, la cos-

tumbre y la equidad". 
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Coníorme a lo previsto por el texto legal, se ob

serva que son fuentes del derecho del trabajo: 

La Constltucl6n, Los Tratados y Ley Federal 
del Trabajo. 

La Analog!a. 

- Los principios generales de Derecho. 

- Los principios generales de Justicia Social. 

- La Jurisprudencia. 

- La Costumbre, y 

- La Equidad. 

LA CXJllST 1 nJCICN 

Es nuestra norma fundamental y contempla los der~ 

chos mínimos de la clase trabajadora en su precepto 123 

principalmente; 5, respecto de la l lbertad del individuo pa 

ra dedicarse a la actividad que mejor le convenga, siempre 

que sea licita; 32, porque establece Igualdad entre mexlca-

nos y extranjeros para desempeftar trabajos gubernamentales 

que no requieran calidad de ciudadano mexicano; y 83 frac

ción X por la facualtad que ostenta el Congreso de la 

Unl6n para legislar en materia laboral. 
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LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

Ley Reglamentaria del articulo 123 Constitucional 

y leglstacl6n fundamental del derecho del trabajo. 

LOS TRATADOS 

La Ley Federal del Trabajo en su art!culo 6º dis

pone que tos tratados aprobados en términos del articulo -

133 Constitucional se apllcar6n a las relaciones de traba

jo en todo lo que sean bentificos para el trabajador. 

LA AW\LOGJA 

"Indica Néstor de Buen que la Analogfa descansa -

en el vicio, principio que se~ala: donde existe la misma 

raz6n debe de haber la misma disposlci6n". 

Consiste en aplicar una norma que prevea un caso 

semejante al que se intente regular y que éste no cuente -

con dlspostci6n expresa, provoc§ndose con esto el nacimte~ 

to de una nueva norma que se ver§ limitada en su dmblto -

material por el caso concreto. 
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LOS PRIJICIPIOS GENERALES 

Son los elementos orientadores en un sistema jurl 

dlco con el objeto de observar la consecuclOn de un fin d~ 

terml nado. 

LA CDSTIMlRE 

Se dice que "es un uso Implantado en una colecti

vidad y considerado por ésta como jurldlcamente obllgato-

rlo; es el derecho nacido consuetudlnarlamente". 

A pesar de lo anterior es demasiado lenta para p~ 

der beneficiar en forma expedita a la clase trabajadora ya 

que en nlngGn momento se sujeta a un proceso legislativo. 

LA EXlJIMD 

Baltasar Cavazos considera que es la apllcaclOn -

de la justicia al caso concreto. 

Articulo 18. "En la lnterpretacl6n de las normas 

de trabajo se tomar6n en consideración sus finalidades se

~aladas en los artlculos 2• y 3•. En caso de duda, preva

lecer6 la lnterpretacl6n m6s favorable al trabajador". 
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Para redondear lo ·anterior, cabe mencionar lo pr~ 

visto por los artfculos 2, 7 y 8 de la Ley del Seguro So

cia 1. 

Arttculo 2. "La Seguridad Social tiene por flna-

1 ldad garantizar el derecho humano a la salud, la asisten

cia médica, la proteccl6n a las medidas de subsistencia y 

los servicios sociales necesarios para el bienestar lndlvl 

dual y colectivo". 

Arttculo 7. "El Seguro Social cubre las contln-

genclas y proporciona Jos servicios que se especifican a -

prop6slto de cada régimen particular, mediante prestaclo-

nes en especie y en dinero en las formas y condiciones pr~ 

vistas por esta Ley y sus reglamentos". 

Arttculo B. "Con fundamento en la Sol ldarldad S.2 

clal, el régimen del Seguro Social, ademas de otorgar las 

prestaciones Inherentes a sus final ldades, podr6 proporcl.2 

nar servicios sociales de beneficio colectivo, conforme a 

Jo dispuesto en el tftulo cuarto de este ordenamiento". 
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Capitulo IV 

SEG.RO DE RIESGO DE TRABAJO 

Al Concepto de riesgo de trabajo. 

Bl Riesgos protegidos. 

Cl Prestaciones en especie y en dinero para el asegurado. 

Dl Subsidio por Incapacidad tempera 1, 

El Pens 16n por Incapacidad permanente total, 

Fl Pens 16n por Incapacidad permanente parcial. 

Gl Pensiones para los beneficiarlos: 

- Viudez 

- Orfandad 

- Ascendientes 

Hl Clases y grados de riesgo. 

ll Los capitales constitutivos. 
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SEnJRO DE RIESCJO DE TRAMJO 

Para poder lograr una mejor comprensl6n de Ja ac

tual regulacl6n que la Ley del Seguro Social hace sobre 

los Riesgos de Trabajo, es Indispensable elaborar una pe-

queña reseña sobre las Teorfas que se han propuesto sobre 

Riesgos de Trabajo. 

Las formas predominantes del Seguro Social en 

nuestros dfas son la comercial y la social; la mutualista 

en cambio ha perdido adeptos e Importancia. En aqu~Jlas -

aparece un asegurador, una empresa mercantil en el primer 

caso cuyo trfiflco ordinario la costltuye Ja celebracl6n 

del Contrato de Seguro; una lnstltucl6n de servicio pGbll

co en el segundo, cuya funcl6n es asegurar por mandato de 

Ley sin celebración de contratos. En algunos casos y res

pecto de determinados grupos o personas, pero siempre por 

excepción se faculta para hacerlo mediante convenio. 

La Intervención del Estado en ambos casos, es ne· 

cesarla. En el primero, para reglamentar el contrato de -

seguro y dictar las normas que garanticen el cumpllmlento

de las obl lgaclones contraldas por el asegurador con los -

asegurados, en el segundo, para crear el asegurador mismo, 
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Imponerle la función de Impartir seguridad vital, organi

zarlo y constituirse en uno de las fuentes financieras del· 

seguro. 

La tragedia de la necesidad del hombre que traba

ja y del· que quiere trabajar para subsistir al volverse un 

fenómeno general como cualquier otra calamidad que se vue! 

ve comGn, requlr16 la Intervención del Estado para aliviar 

las m6s graves consecuencias del riesgo¡ carencia de trab~ 

jo. Los m~s dolorosos efectos de esa calamidad se manl

f lestan en la clase social de los asalariados. 

El Seguro Social fue y es enfocado principalmente 

hacia ese sector social". ( 3Bl 

As! pues Iniciamos nuestro estudio diciendo que -

existen Teortas Civilistas, entre las cuales encontramos: 

A) Teor!a de lo Culpa. 

B) Teor!a de la Responsabl l ldad Contractual. 

C) Teor!a del Caso Fortuito. 

D) Teorla de la Responsabilidad Objetiva. 

(38) CASTORENA, JcsGs J. Manual de Derecho Obrero. 6a. Ed! 
cl6n. Edi torlol PorrGa. México, 1984. Pfig. 213. 



As! como Tcorlas de Derecho Laboral, entre las 

cuales destocun: 

A) La Tcorla del Riesgo Profesional. 

B) Teorla del Riesgo de Autoridad. 

C) Teorla del Riesgo de Empresa. 

D) Teorla del Riesgo Social. 

T~IAS CIVILISTAS 

A) TEORIA DE LA OJLPA: 
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Es lo primera Teorta que aparece sobre Riesgos de 

Trabajo, se baso en la Ideo de la culpa, encajéndola den-

tro del Derecho Clvi 1 y bosfindosc en la responsabl l ldad 

subjetiva, por virtud de la cual si una persona por culpa 

o dolo causa un da~o a otra persona, aquélla quedar§ obll 

gada a reparar las consecuencias. 

SegGn esta Teorla, cuando el trabajador lograba -

comprobar que al real Izarse un accidente de trabajo exls-

t!a culpa del patr6n, el prestador de servicios tenla der~ 

cho a exlgi rie al potr6n uno indemnlzaci6n. Lo anterior -
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nos da como resultado que el trabajador tenla que probar -

que habla sido sujeto de un daño o que habla sufrido una 

lesión y que ese perjuicio era la consecuencia de un acto 

del patrón o empleador para que se le considerara que ha-

bfa Incurrido en culpa. 

"Las condiciones para aplicar la Teorta de que 

nos ocupamos, eran: l. La existencia de un acto posltl-

vo. 2, La existencia de una acción antljurfdlca. 3. La

existencia de un elemento subjetivo "Culpa". 4. La exls-

tencla de un daño causado a otro o a una cosa de otro. El 

elemento m§s Importante resultaba ser el tercero, al grado 

que esta Teoría puede resumirse en el axioma del Derecho -

Clvll: nadie responde de un daño sin haber Incurrido en 

culpa o negl lgencla". (39) 

Observamos que para la Teorta de la Culpa es re-

qulslto sine qua non, que se establezca perfectamente la -

relacl6n de causalidad que existe entre la culpa que se le 

Imputa al patrón y el daño recibido por el trabajador. 

(39) KAYE, Dtonlslo J. Op. Cit. P§g. 43. 
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Por lo anteriormente expuesto podemos concluir, -

que la Teor!u que hoy ocupa nuestra atencl6n, se encuentra 

totalmente alejada de la real ldad, toda vez que se basa en 

el derecho de propiedad, siendo lo anterior completamente

absurdo, por tomar normas protectoras de bienes, cuando lo 

que se pretende proteger es la vida y la salud del ser hu

mano; asimismo esta teor!a no soluciona el problema de los 

riesgos porque es casi Imposible que se acredl te la culpa 

del patr6n. 

B) TEORIA. DE LA RESPONSABILIDAD CXNfRACTUAL: 

Esta Teor!a fundamenta que entre las obligaciones 

del patr6n en un Contrato de Trabajo, es la de cuidar la -

seguridad de sus obreros y en consecuencia de lo anterior, 

la de restituirlos sanos y salvos. Es decir, que en todo 

Accidente de Trabajo debemos de presumir que existe culpa 

del patr6n, invlrtil!ndose con esto la carga de la prueba. 

Es decir, es obilgaci6n del empleador velar por la seguri

dad de sus trabajadores y reintegrarlos en la esfera extr~ 

laboral en pleno ejercicio de sus racultades f!slcas y men 

tales, slgni ficando con lo antes expuesto, que es responsa

ble de los accidentes que acaescan a sus trabajadores, sa! 

vo que demuestre lo contrario. 
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El principio de que quien afinna una pretensllin -

en su demanda, se encuentra obllgado a probar los hechos -

que Je sirvieron para fundamentar sus pretensiones, se de!_ 

truye con Ja Inversllin de la prueba, convirtiendo al em-

pleador en un deudor de seguridad, el cual slilo podrfi exl

ml rse de responsabilidad cuando llegue a probar que el ac-

cidente recibido por el trabajador es por causa de fuerza 

mayor, caso fortul to o por culpa del trabajador. 

"Para la Teorfa de la Responsabilidad Contractual 

el derecho de reparacl6n respecto de los Accidentes de Tr! 

bajo sufridos en ocasllin o durante la prestacllin del servl 

clo, no deriva de la culpa del patrono o empresario, sino 

del propio contrato de trabajo que Impone como obligacllin

esenclal, la de devolver al trabajador, una vez cumpl Idas 

sus tareas, en la misma forma en que la empresa lo habla -

recibido. Todo accidente que sobrevenga durante el traba

jo se conslderarA Imputable a tal ocupacllin, de manera que 

si el patrono quiere des tui r la presuncllin que pesa sobre 

él, debe necesariamente demostrar que el accidente ha obe

decido a un caso fortuito o de fuerza mayor ajena al trab! 

jador". l40I 

(40) Ib!dem. PAg. 45. 
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No obstante lo anterior, es bien Importante plas

mar que la Teorfa que hoy ocupa nuestra atencl6n, carece 

de fundamento real, toda vez que en el contrato de loca

cl6n de servicios se estipula que el patrono se convertl

rfi en un deudor de seguridad, ya que el patrono sf conoce 

el riesgo y el trabajador no lo conoce y ademfis lo asume 

tficl tamente. 

Resta concluir, si los riesgos de trabajo son ln

demnlzables, es porque tienen su fundamento en la Ley y no 

en un pacto, ya que las disposiciones legales sobre lama

teria son Irrenunciables, y por lo general los pactos con

tienen clfiusulas por virtud de las cuales las partes ceden 

una parte de sus derechos. 

C) TEORIA DEL CASO FORTUITO: 

Teorfa que se fundamenta en tratar de encontrar 

responsabl l ldad patronal, en todas las ocasiones que se 

produzcan los accidentes de trabajo. Con esto, la Teorfa 

del Caso Fortuito da a entender que existe la responsabl IJ_ 

dad del patr6n aunque no haya culpa de su parte ya ~ue el 

siniestro ocurrido resultar§ Imputable a la empresa. 
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"La Teor!a del Caso Fortuito se basa en la consl-

deracl6n de que quien obtiene una utilidad de una cosa o -

persona, es justo que asuma los riesgos originados por el 

empleo o uso de esa cosa o persona. Para esta Teorfa, la 

responsabilidad del patr6n se resuelve en la obllgacl6n de 

Indemnizar al obrero, no s61o en los casos en que se hubl~ 

re producido por Caso Fortuito o Inclusive por culpa del

obrero". 141) 

Asimismo, se va a marcar la diferencia que existe 

entre Caso fortuito y Fuerza Mayor, pues debemos entender 

como Caso fortuito un acontecimiento que escapa u la prevl 

si6n humana o aan siendo previsible es inevitable con motl 

vo del objeto mismo de la explotacl6n; en cambio por fuer

za Mayor debemos de entender que se produce por una causa 

exterior e Independiente a la empresa, considerlindose como 

culpa objetiva no siendo imputable al empleador sino que -

serA la empresa o la industria misma. 

Podemos considerar, que esta Teor!a ya no se en

cuentra tan alejada de la realidad, puesto que los acclden 

tes que lleguen a ocurrir por Caso fortuito, que se real!-

(41) lb!dem. Plig. 45. 
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cen· con mol ivo o en ocasión del trabajo, tendrfin que ser -

indemnizados, toda vez que deben tomarse como un riesgo o!!_ 

jelivo producido por la existencia de la empresa misma. 

Asimismo se deberén indemnizar los accidentes que el pres

tador de servicios sufra por su culpa, el efecto producido 

con esto, es que todos los accidentes sean Indemnizados, -

con excepción de los ocurridos por Causa de fuerza Mayor. 

D) TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD OBJETIVA: 

En esta Teorfa se va a fundamentar el antecedente 

Inmediato para que el Derecho del Trabajo plasme en su le

glslacl6n el problemu del Riesgo Profesional logrando con 

ello la humanización en su reglamentación. 

Esta Teor!a parte del supuesto que cuando se cau

se algún daño por un objeto, dicho daño debe ser soportado 

o reparado por su propietario, es decir aquél que se bene

ficia con ese objeto. 

"Para esta Teorfa que precede a los riesgos pror~ 

slonales, la cuest Ión a la culpa es indl ferente. Basta e_! 

tablecer que se ha producido un daño y buscar el v!nculo -

de causal !dad entre el hecho de trabujo y ese daño para 
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proclamar, de modo inmediato, la responsabl 1 ldad que incum 

be al dueño de la cosa, en este caso a la empresa, por Jos 

daños producidos. El prop letarlo responde, por el sólo h~ 

cho de ser propietario de la cosa. La victima o sus caus~ 

habientes deben probar solamente el hecho perjudicial y la 

relac16n de causalidad con la cosa, elemento suficiente pa 

ra que responda jur!dlcamente el propietario de aquél la, -

esto es, aunque Ja victima declare y pruebe que no hubo -

culpa por parte del empresario y que no cabe imputarle ne

gligencia o falta de cuidado en cuanto a la cosa dañina. -

Esta Teor!a tiene amplio basamento en el Derecho Civil, se 

funda especialmente en el concepto Jurldico de que el daño 

causado por 1 as cosas, debe ser reparado por sus dueños, -

por quien lo utiliza, o de ella se sirve. 

alguna de que participe Ja idea de culpa". 

Sin necesidad -

(42) 

Es indispensable hacer la observaci6n, que a pe

sar de su carécter eminentemente civilista de esta Teor!a, 

se piasm6 de manera Integra al Derecho del Trabajo, as! 

pues en la Carta de 1917, en la fracción XIV, del articulo 

123 del aportado "A", se estableció la idea de la respons~ 

bi 1 idad sin culpo de los patrones en re loción a los acci--

(42) lbldcm. Pag. 47. 
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dentes de trabajo, pues dicha fraccl6n estipula que: 

"Los empresarios ser6n responsables de los acci

dentes de trabajo y de las enfermedades profesionales de -

los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la 

profesl6n o trabajo que ejecuten; por lo tanto, los patro

nes deber6n pagar la lndemnlzacl6n correspondiente segfin -

que haya traldo como consecuencia la muerte o simplemente 

la Incapacidad temporal o permanente para el trabajador de 

acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta responsabl-

1 ldad subslstlr6 afinen el caso de que el patr6n contrate

el trabajo por un Intermediario". 

Podemos hacer hincapié, que esta Teorta no resuel 

ve conflictos de derecho sino patrimonios en presencia, 

eliminando a la persona humana que piensa y que posee uno 

conciencia propia. Equiparando al Individuo con las cosas 

con el patrimonio que sufre un deterioro se~alando la obll 

gocl6n de reparar el da~o causado como se 1 lega a hacer 

con 1 as cosas. 

TEXRIAS DE DflIBCH> l...AB(R6J. 

A) TECllUA DEL RIESGO PROFESIQ'llAL: 

Esto Teorfo est9blece que la Industria debe de a.!?_ 
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sorver las consecuencias que se produzcan al ocurrir un a~ 

cldente de trabajo que tenga su origen en la Industria, 

con ello nos percatamos que ya no es necesario encontrar -

la culpabilidad del patr6n, es decir, el riesgo es lnheren 

te a la empresa y por ese hecho la Industria debe de asu-

mlr las consecuencias del accldebte. 

SI el patrOn es el que percibe los frutos de la -

·producclOn debe Indemnizar a la vfctlma. Con lo anterior 

nos damos cuenta que la responsabilidad es completamente -

Independiente de la culpa bas6ndose en el riesgo, bastando 

que se llegue a dar el elemento objetivo (el dano) y un -

vfnculo que los conecte entre el hecho y el agente, es de

cir, un nexo entre las partes para que se constituya el d~ 

ber de una hacia la otra. 

La Teorfa del Riesgo Profesional fue altamente 

criticada, estas crftlcas originaron que fuera evolucionan 

do y que sus postulados no se encontraran est6tlcos asf 

que posteriormente alualeron: 

"Que no debe responder por los riesgos los duenos 

de las Industrias ni el capital en ellas Invertido, slno

dlrectamente el costo de producclOn ya que no es justo que 
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un artfculo producido a un costo determinado se reciba por 

menos de lo que vale, hecho que sucede si no se considera

de tal desembolso el gasto del material humano". 143 1 

Cuando se habla de la produccl6n, debemos de sUpQ 

ner una subordlnacl6n jur!dlca al poder del empresario del 

capital y del trabajo, teniendo la empresa la Imperiosa n~ 

cesldad de destinar parte de sus utildlades a la reposl--

cl6n del capital, algo similar llega a ocurrir con el fac-

tor trabajo ya que hay que sostenerlo cuando en un momento 

dado se agota o pierde sus energ!as, debiendo emplearse 

parte de las utilidades para reparar o Indemnizar a este -

factor; con lo anterior se presume que las Indemnizaciones 

deben ser un capitulo lnlculdo en los costos de produccl6n 

de las empresas. 

Con esta Teor!a si bien es cierto que la empresa-

es responsable de los riesgos que lleguen a sufrir los tr~ 

bajadores con motivo y en ocasl6n de su trabajo, no s61o -

no sufre perjuicio toda vez que el que consume el producto 

es el que va a pagar las consecuencias del accidente, ade-

mfis de que se deshumaniza y se pierde toda preocupacl6n 

por 1 legar a prevenir en mejores condiciones el acontecl--

miento de un Riesgo de Industria. 

143) lbfdcm. Pfig. 50. 
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B) TEORIA DEL RJESC.0 DE AUTORIDAD: 

Esta Teorfa fue elaborada por Rovast, el cual to

ma como principio que la autoridad es la fuente de la res

ponsabllldad argumentando el estado de subordlnacl6n en 

que el trabajador se encuentra. 

Si se considera que Ja subordlnacl6n es un elemen 

to esencial de todo contrato o relacl6n de trabajo tendrfi

que ser Indemnizado todo acontecimiento que llegue a ocu-

rrlr en relacl6n con el contrato o relacl6n de trabajo, de 

acuerdo con Jo expresado anteriormente, el duefto de los m~ 

dios de produccl6n deber6 responder de la Integridad f!sl

ca de su personal en la medida que estos se encuentren so

met l dos a la autoridad. 

"Con base en los postulados de esta teorfa, se 

dlscutl6 si el contrato de trabajo es, o no fundamento de 

la responsabilidad patronal en caso de accidente de traba

jo. A esta dlscusl6n se concluy6 afirmativamente, aduclen 

do que Ja obllgacl6n de Indemnizar no estA tan s6Jo, en la 

peligrosidad de las tareas ni el nexo de causalidad entre 

el accidente y el trabajo, sino debe adem§s tomarse en 

cuenta el factor de concausa! ldad, la agruvacl6n y In do--
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lencla anterior, el riesgo de trabajo y el que representa-

la accl6n de un tercero extrano a la empresa. 

"En la perspectiva de la posicl6n renovadora de -

la génesis doctrinal, del resarcimiento de los Infortunios 

laborales, se afirma que la responsabllldad del patrono dJ! 

be medirse por la autoridad, de tal manera, la presuncl6n-

juristantum es que, probada la existencia de un contrato -

de trabajo y el hecho del accidente durante el trabajo, 

queda probada la existencia de una relacl6n de causa efec

to entre el accidente y el trabajo. Del contrato laboral

surge la autoridad del patrono; de esta autoridad y de la 

correlativa subordlnaci6n en que el trabajador se encuen-

tra frente aquél, deriva necesariamente la responsabilidad 

empresarial". 144 1 

La subordlnacl6n como fundamento de la responsabl 

lidad, encuentra su besamento a partir del Instante en que 

el prestador del servicio es admitido a prestar un trabajo 

sometiéndose a la autoridad del patr6n, teniendo la oblig,!! 

ci6n de responder por los accidentes que puedan acaecerle-

al trabajador aGn cuando e'ste ocurra por motivos ajenos al 

trabajo. Haciéndose efectivo el riesgo de autoridad para 

(4•1) lbldem. Pág. 55. 



125 

calificar la responsabilidad patronal, toda vez que al en

contrarse el trabajador en el lugar y en el tiempo de tra

bajo obliga a que se llegue a considerar lndemnlzable los 

accidentes que puedan tener los trabajadores en el ejerci

cio de sus tareas, 

C) TEORIA DEL RIESGO DE EM'RESA: 

Esta Teorla se fundamenta en que los riesgos que 

sean Inherentes al trabajo deber6n recaer sobre los que se 

benefician del trabajo. 

SI se toma. en cuenta que el trabajo responde a 1.!! 

tereses econ6mlcos, el cual es la produccl6n, ~sta debe de 

responder de los danos que en ejercicio de sus actividades 

sufran los trabajadores. 

"La Teorfa del Riesgo de Empresa se Je ha 1 lomado 

tambl~n del Riesgo Generalizado, pues con ella se 1 lega a 

la apllcacl6n de que el principio de que toda eventualidad 

que tenga por causa o con causa el trabajo, siempre que 

ocasione perjuicios o lesl6n al trabajador, debe responder 

la empresa. Todo hecho relacionado de una u otra manera -

con el trabajo y que provoque un dano en la persona del --
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trabajador, con la consecuente dlsmlnucl6n de su capacidad 

de Ingreso, debe Indemnizarse, de un modo u otro; el trab.!!. 

jo lmpl lea un riesgo que cabe denominar Riesgo de Trabajo 

y que supone para el trabajador un doble dano: econ6mlco

y corporal, por lo que es justo dentro de la econom!a capl 

tallsta, donde el trabajador suministra energ!a corporal y 

el patrono suple el financiamiento de la empresa, el dano 

se reparta dentro de esta misma dlstrlbucl6n: El traba).!!. 

dor padecer6 su dono corporal y el patrón soportar6 el da

no econ6mlco que Involucra. Esta es la base de la justi

cia social de la responsabilidad por accidente de trabajo. 

La justicia social, que ha sido su propulsora en la refor

ma social, debe servirle de fuente de justlflcacl6n so--

cl al". ( 45 > 

De las teor!as antes expuestas esta es la que 11~ 

ga a ser en un momento determinado la m6s acertada, ya que 

en términos muy senclllos y claros establece la responsabl 

l idad del patr6n. 

D) TEORIA DEL RIESGO SOCIAL: 

SegQn esta Teor!a, los Riesgos de Trabajo es uno 

de los muchos sectores de Infortunios en que se encuentran 

(·15) lb!dcm. Piig. 57. 
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sometidos no s61os los trabajadores, sino cualquler ser h.!!. 

mano, Los Riesgos de Trabajo son los que acosan u los tr.!!. 

bajadores en funcl6n al estado de lndefensl6n socia! en 

que estén ubicados. 

"Con esta Teor fa, t4ci tamente se adml te la res pon 

sabllldad patronal y ademfis se establece una forma, menos 

gravosa que la seftalada por la Teor!a del Riesgo Profeslo-

nal, de cumplir con la responsabllldad: la lmplantacl6n -

de sistemas de seguros sociales; ya no se obliga lndlvl--

dualmente al patrono ni Impersonalmente a la empresa a so

portar los riesgos sino que se considera que es la colectl 

vldad la que debe de asumir a su cargo la responsobllldod

derlvada de los Infortunios de trabajo, como uno de los 

tantos que acechan a todos los Individuos en sltuacl6n de 

Inferioridad económica". 146 1 

Podemos concluir que las Teor!ns del Derecho Cl

vl I como las del Derecho Lnboral, buscan al responsable de 

los accidentes y enfermedades que lleguen a sufrir los tr.!!. 

bajadores en el ejercicio de sus funciones, asimismo, de -

una o de otro manera todas las teorías anteriores estable-

(46) lb!dem. Pfig. 59, 
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cen Ja responsabilidad en el patr6n, para unas será Ja In

dustria, la empresa, el empleador. 

Ahora bien, será Importante saber, qué teor!a 

adoptan nuestras leyes que regulan los Riesgos de Trabajo. 

La Constltucl6n Pol!tlca de los Estados Unidos MJ!. 

xlcanos, en su articulo 123, apartado "A", fraccl6n XIV e1 

tablece: "El Congreso de Ja Unl6n, sin contravenir las bJ!. 

ses siguientes, deberá expedir leyes sobre el trabajo, las 

cuales regirán: 

'i\. Entre Jos obreros, jornaleros, empleados, do

mésticos, artesanos y, de manera general, todo contrato de 

trabajo •••••••• 

'~IV. Los empresarios serán responsables de Jos -

accidentes de trabajo y de las enfermedades profeslonales

de Jos trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de 

Ja profesl6n o trabajo que ejecuten; por tanto, los patro

nes deberán pagar Ja lndemnlzacl6n correspondiente, segGn 

que haya traldo como consecuencia Ja muerte o slmplemente

la Incapacidad temporal o permanente para trabajar, de 

acuerdo con Jo que las leyes determinen. Esta responsabl-
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Jldad subslstlr6 en caso de que el patrón contrate el tra

bajo por un intermediario". 

De Ja transcripción del articulo 123, podemos in

ferir que toma como fundamento Jos postulados de In Teorfa 

del Riesgo Profesional, toda vez que exclusivamente Indica 

al patr6n como responsable. 

Asimismo nuestra Carta fundamental contempla Ja -

previsión de Jos Riesgos Profesionales, pues establece en 

Ja fracción~ del precepto en estudio que: 

"El patrón estar6 obligado a observar en las Ins

talaciones de sus establecimientos, Jos preceptos legales 

sobre higiene y salubridad, y adoptar las medidas adecua-

das para preven! r accidentes en el uso de las m6qulnas, -

Instrumentos y materiales de trabajo, as! como a organizar 

de tal manera éste, que resulte para Ja salud y Ja vida de 

los trabajadores Ja mayor garantfa compatible con Ja natu

raleza de Ja negoclacl6n, bajo las penas que al efecto es

tablezcan las leyes". 

De Ja lectura de esta fracción, nos damos cuenta 

de la preocupación del Estado por tratar de asegurar a to

dos sus miembros de Ja sociedad contra los riesgos natura-
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les y sociales y en especial contra los riesgos producidos 

por el desempe~o de una actividad laboral. 

Por otro lado, bien es sabido que la Constitución 

Polftica, tiene como base de interés de la Colectividad, -

as! pues, toma como fundamento a la Teorfa del Riesgo So

cial, al establecer en la fracción XXIX que: 

"Es de utilidad pfiblica la Ley del Seguro Social

y ella comprenderA los seguros de Invalidez, de vejez, de 

vida, de cesación involuntaria del trabajo, de enfermeda

des y accidentes, de servicios de guarderfa y cualquier 

otro encaminado a la protección y bienestar de los traba]~ 

dores, campesinos, no asalariados y otros sectores socia-

les y sus familiares". 

En cuanto a la Ley federal del Trabajo, en su ti

tulo noveno regula a los Riesgos de Trabajo, adoptando la 

Teorfa del Riesgo de Empresa, que consiste en que la E'mpr~ 

sa debe de cubrir a los trabajadores a su servicio los 

riesgos que estos sufran dentro de la misma. Por consi-

guiente, dicho ordenamiento ha abandonado la Teorfa del 

Riesgo Profesional que sustentaba la Ley federal del Trab~ 

Jo de 1931. 



Por otro lodo es Importante saber cuales son las

cuusas por las que pueden ocurrir los Riesgos de Trabajo,

asf pues encontramos tres enfoques fundamentales o saber:-

1) El enfoque ffslco o médico, 2) El enfoque psicol6gi-

co, 3) El enfoque de lngenlerfo del trabajo. 

El primero de ellos, es decir, en el enfoque frs.!_ 

co o médico; debemos de considerar al obrero como un hom-

bre que ha roto con el tiempo natural y se encuentro regi

do por el tiempo abstracto del capital. 

Las transformaciones del proceso laboral capita-

lista, se aplican como soluciones concretos tratando de m! 

ximizar la piusvai!a para lograrlo, el capital no s6io ex

propia el producto del trabajo sino que lo hace bojo for-

mas que tienen repercusiones profundas en el cuerpo y en -

la vida .del obrero, 

Por tal motivo la cuestión central deja de ser s~ 

lo uno preocupaci6n respecto de como prevenir o curar una 

enfermedad y se torna en un esfuerzo por conocer los ele-

mentas del desgaste obrero para poder lograr su elimina--

ci6n. 
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El capital tiene que controlar el proceso de tra

bajo a través de formas cada vez m6s avanzadas de dlvlsl6n 

y organlzaci6n del trabajo que conlleva a la concepcl6n de 

efectuar un trabajo mecanizado y pur consiguiente a la de~ 

clasiflcacl6n creciente del obrero con la capacidad de su 

saber hacer. 

El capital tiene que incrementar la productividad 

del trabajo, lo cual logra mejorando la tecnolog!u emplea

da, ast como una buena divisl6n y organizacl6n del traba-

jo. 

Ahora bien, el trabajo con mfiquinas incrementa el 

riesgo de accidentes de trabajo, teniendo implicaciones pa 

ru la integridad corporal, desencadenando la tensi6n ps!-

qulca y los procesos automfiticos apuntan el daño causado -

por la hipoactivldad y el estrés, 

Asimismo la deficiente alimentación del trabaja-

dar y el gasto de energta provocan en él un slnnQmero de -

enfermcdades que lo van a imposibilitar para trabajar, o -

bien, por el mismo dcbi l ltamlento del organismo le provoca 

rá uccidentes dentro del locol en donde presta sus servl-

c ¡os. 
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En cuanto al enfoque pslcol6glco, aqu! se va a 

pretender responder a los objetivos tanto de la empresa CQ 

mo de los trabajadores, para ello, se Investigan todos los 

aspectos del trabajo entendido como actividad desarrollada 

por el trabajador en Interacción con otras personas y con 

las mfiqulnas. 

Aqu! se va a conceptual Izar la rentabilidad y be

neficio del ser humano de manera personal y social; super~ 

cl6n y reallzaclón de la mayor!a de las capacidades del 

trabajador, Integración y cooperación humana del trabaja-

dor y su producto en las necesidades sociales mfis auténti

cas, Responde as! a un modelo de valores distintos a los 

económicos. 

Se parte de la Idea de que la conducta del traba

jador puede analizarse en resaltar la Interacción que se -

establecen entre estas clases de variables que condicionan 

al trabajo y al trabajador. 

Las actividades que ponen en juego la pslcolog!a

del trabajo no s61o plantean problemas clent!flcos, sino -

también, problemas deontol6glcos. Las acciones de la psl

cologfa del trabajo dentro de los grupos de trabajo sirven 

para que esa organización muestre una actl tud mfis favora--
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ble hacia el trabajo. 

El problema de las condiciones de trabajo desbor

da a la pslcologTa, se trata de un problema social, polTtl 

co y económico. El papel del psicológico puede ser muy 

Otilen la elaboración de las soluciones. 

El objetivo central del an61lsls del psicólogo es 

la conducta del trabajador, esta conducta depende de las -

condiciones de trabajo. El trabajador que por razones de 

odio hacia el patrón efectuara mal su trabajo y tratara de 

desgastar mfis la maquinaria y el lo es un factor para que -

se realice algOn accidente de trabajo: 

"Una de las obligaciones naturales que se derivan 

de la relación de trabajo es sin duda alguna no sólo la 

obligaci6n que tienen los patrones de capacitar a sus obr~ 

ros, sino muy particularmente la conveniencia de hacerlo.-

Sin embargo, siendo tan Importante esta obligación general 

mente se ha descuidado por casi todos los patrones del murr 

do". (47) 

(47) CAVAZOS FLORES, Bal tasar. 35 Lecciones de Derecho La 
boral. Editorial Trillas. México, 1990. Plig. 201. 
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"Podemos manl festar que Ja capacl tacl6n y el 

adiestramiento de Ja mano de obra nos refleja un aliciente 

que Induce al Individuo a participar con mayor eficacia 

dentro del volumen y crecimiento de la empresa y con esto-

bien pudJeramos decir que se genera un mayor empleo y un -

menor desempleo. El trabajador ya capacl tado y adiestrado 

apoyarfi Jos cambios calculados para favorecer el equll 1--

brlo econ6mlco entre empresas y trabajadores". ( 4Bl 

Es decir, el personal que se encuentre capacitado 

y adiestrado para ejercer sus funciones dentro de la empr~ 

sa, podrfi manejar Ja maquinaria y herramientas de trabajo-

de una mejor manera y as! evitar Jos Riesgos de Trabajo. -

SI no se Je capacita y adiestra, es muy factible que pre--

sente Impericia para realizar su trabajo y por lo mismo S.!!_ 

fru un accidente de trabajo. 

En relaci6n al enfoque de Ja lngenier!a del trab~ 

jo, se va a marcar la deflnlc16n de una poi !t lea de mejor~ 

miento de las condiciones de trabajo en Ja empresa, supo--

nlendo un conocimiento previo de Jos principales perjui---

(48) BRICEJ\la RUIZ, Alberto. Derecho Individual <lel Trabu-
.12..c Editorial Harla, México, 1989. Pfig. 291. 
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clos contra lo que es necesario luchar. Describe las con

diciones de trabajo tan objetivamente como sea posible, d~ 

be tenerse una visi6n del conjunto que permita concluir en 

un balance preciso. 

Por condiciones de trabajo debemos de entender el 

contenido del trabajo y las repercusiones que puede llegar 

a tener sobre la salud y sobre la vida personal y social -

de los asalariados. 

El anfilisis de las condiciones de trabajo que pro 

ponemos comprende el §mbito ftsico del trabajador, las pos 

turas en el trabajo, el consumo energético, la carga men

tal con sus riesgos de fatiga nerviosa, todo aquel lo que -

pueda poner en peligro la salud del asalariado, su equili

brio fisioi6gico y nervioso. 

Tratando de entender en qué medida el trabajador

t lene cierta autonomta en sus labores, as! como de qué mo

do se entablen las relaciones sociales a ra!z de su tarea. 

Pretendiéndose con ello, captar m6s los riesgos de empobr~ 

cimiento de sus capacidades de creaci6n, de reflexi6n, de 

comunicaci6n que resultan de un trabajo aislado, parcela

rlo y repetitivo. 
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Con Jo anterior, se pretende elaborar un dlagnós

t Jco sobre las condiciones de trabajo en relación con la -

salud. 

De los diversos enfoques que se plantearon, enco~ 

tramos diferencias no tan sólo de óptica frente al proble

ma sino, Incluso de apreciación respecto al tipo de proble

ma frente al que se encuentran. As! por ejemplo si para -

las corrientes de Interpretación que caracterizamos como -

psicológicas o para la lngenlerla del trabajo el problcma

de salud tiene solución en relación de trabajo mismo y sin 

modificaciones fundamentales, no as! en el caso del enfo-

que médico, esto es: 

La Interpretación de la salud como un problema m~ 

dlco, parte del supuesto que estfi frente a un problema de 

lucha de clases, cuestión que no agota la e~pllcaclón pero 

si cierra otras perspectivas mfis concretas. Parte que la

división y la organización del trabajo as! como la tecnolg_ 

g!a, responden a la necesidad de obtención de mayor plusv~ 

l!a, cuestión que podemos aceptar o no, pero que ! Imita 

una mayor y mfis precisa caracterización del fenómeno de la 

salud y parte de que estos parfimctros se construyen en fu~ 

cl6n de la apropiación del saber obrero por parte del c"Pl 



138 

tal y, teniendo como Inevitable contrapartida en esta 16g.!_ 

ca, el Incremento del riesgo en el trabajo, de la enferme

dad y de la vida obrera, 

Este punto de partida es sumamente reducclonlsta, 

o al menos se encuentra planteado hasta la fecha de manera 

Inflexible y resulta ser 1 rreconcl l lable con los otros 

planteamientos que reflexionan sobre el problema de la re

lacl6n de trabajo, porque los otros encuentran o abren la 

poslbl 1 idad de resolver o mejorar las condiciones de salud 

en el trabajo en los par6metros capl tal lstas en que ~ste -

se presente y para el primer enfoque ante Ja perspectiva -

fatal, se plantea Ja búsqueda del control obrero colectlvo 

de las condiciones de desgaste como única alternativa. 

Por cuanto hace a Ja lnterpretacl6n pslcol6glca,

se desprende qué tan Importante es la conceptuallzacl6n 

que tiene de la rentabilidad y del beneficio en funcl6n s2 

clal, humano y de reallzacl6n personal. 

En cuanto al enfoque de la lngenlerra del traba-

jo, de manera directa ser§ interiorizar en el proceso de -

trabajo pretendiendo un mejoramiento en las condiciones de 

trabajo dentro de la empresa. 
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Todos estos enfoques coinciden en el proceso pro

duct lvo, en la problem6tlca de la salud en el trabajo fren 

te a las relaciones sociales de produccl6n o como, conse

cuencia de dichas relaciones y m6s en concreto con relaclQ 

nes a las condiciones en que se realiza el trabajo y las -

repercusiones de ~stas en la salud del trabajador deflnl-

ble como accidente de trabajo, enfermedad profesional, es 

decir, como riesgo de trabajo. 

A) CONCEPTO DE RIESGOS DE TRABAJO 

Los Riesgos de Trabajo, se encuentran regulados -

tanto en la Ley federal del Trabajo como en la Ley del Se

guro Soc la 1. 

"Es Importante hacer notar que en esta materia, -

la Ley federal del Trabajo trat6 en la medida de lo posi

ble de adaptarse a la Ley del Seguro Social, fundament6ndQ 

se al efecto en lo que qued6 establecido por la Teor!a del 

Riesgo Social; esto es, la Ley federal del Trabajo de mayo 

de 1970 regula la materia que nos ocupa hasta en tanto el 

Seguro Social se extienda en todo el Territorio Naclonal,

con lo cual las normas contenidas serAn Inaplicables y se-
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rfin contempladas en la leglslacl6n de Seguridad So

cia I ". ( 49 l 

Ahora bien, el articulo 48 de la Ley del Seguro -

Social y el 473 de la Ley federal del Trabajo, definen de 

Idéntica manera a los Riesgos de Trabajo estableciendo que: 

"Riesgo de Trabajo son los accidentes y enfermed_!! 

des a que estfin expuestos los trabajadores en ejercicio o 

con motivo de su trabajo". 

Considero que esta definlcl6n es correcta, ya que 

es completa por abarcar toda la actividad obrera. 

B) RI ESOOS PRCJl'EGllJOS 

De la deflnlci6n anterior podemos observar que un 

Riesgo de Trabajo puede acontecer ya sea por un accidente-

de trabajo o una enfermedad profesional, Asimismo, el ar-

tlculo 49 de la Ley del Seguro Social y el 474 de la Ley -

(49) KAYE, J. Dionislo. Ley federal del Trabajo Estudio -
Prfictlco de las Relaciones Individuales de Trabajo. -
Ediciones fiscales lsef, S.A. México, 1986. Pfig. 114. 
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Federal del Trabajo, de Igual forma determinan que: 

"Accidente de Trabajo es toda lesión orgánica o -

perturbación funcional, Inmediata o posterior, o la muer-

te, producida repentinamente en ejercicio, o con motivo 

del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y el tiempo en 

que .se preste. 

Quedan Incluidos en la deflnlcl6n anterior los ac 

cldentes que se produzcan al trasladarse el trabajador di

rectamente de su dorniel 1 lo al lugar del trabajo y de éste 

a oqué I ". 

Por lo que respecta a la deflnlcl6n de Enfermedad 

Profesional, los artfculos 50 y 475 de lo Ley del Seguro -

Social y de la Ley Federal del Trabajo respectivamente de

terminan lo siguiente: 

"Enfermedad Profesional es todo estado patol6glco 

derivado de lo acción continuada de una causa que tenga su 

origen o motivo en el trabajo, o en el medio en que el tr.!! 

bajador se vea obligado a prestar sus servicios, en todo -

caso, serán enfermedades de traba jo las cons l gnadas en 1 a 

Ley Federal del Trabajo". 
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De lus definiciones anteriores, podemos despren-

der que un Riesgo de Trabajo puede realizarse por un acci

dente de trabajo, un accidente en trfinsito y por una enfeL 

medod profesional, es decir, aquél es el género y estos la 

especie. 

"Cabe señalar que estas definiciones son en el e~ 

tremo Imprecisas, ya que la lesión o perturbación no cons

t 1 tuye el accidente mismo, sino la consecuencia de éste; -

un accidente puede originar la muerte después de un lapso

y no Inmediatamente, uno enfermedad puede ocurrir "repent! 

namente" y no obedecer a la acción continuada de una causo 

que tenga su origen o motivo en el trabajo, como es el ca

so de una pulmonla originada por un enfrlamento. La defi

nición de accidente menciona ademfis, la muerte 'en ejerci

cio' del trabajo, sin señalar que haya relación causa efes_ 

to entre la muerte y la labor desarrollada; de esta forma

se considerarla como accidente profesional un paro cardia

co (perturbación funcional) ocurrido durante las labores,

aunque no tuviera ninguna relación con l!sta, Tales Incon

venientes o errores, frecuentes cuando se pretenden defi-

nl r en materia jurldica, tienen que ser salvados por una -

Interpretación adecuada, especialmente por la vta de lu ].!!_ 
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rlsprudencla". <5o) 

Cuando se realiza un Riesgo de Trabajo este se 

puede producir de conformidad con los art!culos 62 de la -

Ley del Seguro Social y 477 de la Ley federal del Trabajo: 

l. Incapacidad Temporal 

JI, Incapacidad Permanente Parcial 

111. Incapacidad Permanente Total 

IV. Lo Muerte 

Ahora bien, la Ley del Seguro Social, no define -

los conceptos anteriores, sin embargo nos remite e Ja Ley 

federal del Trabajo, misma que en su articulo 478 nos ,Jndl 

ca que: 

"Incapacidad Temporal, es Ja pérdida de faculta-

des o aptitudes que Imposibilitan parcial o totalmente a -

una persona pero desempenar su trabajo por olgfin tiempo". 

De conformidad con el precepto 479 de la Ley Fed~ 

ral del Trabajo, entendemos por Incapacidad Permanente PaL 

(50) BAEZ M\RTJNEZ, Roberto. Op. Cit. P~g. 134. 
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cial, la disminución de las facultades o aptitudes de una 

persona para trabajar. 

Asimismo, el numeral 480 del multlcltado precepto 

legal establece que: 

"Incapacidad Permanente Total, es la pérdida de -

facultades o aptitudes de una persona que la lmposibillta

para dcsempcnar cualquier trabajo por el resto de su 

V 1 da", 

En cuanto a lo que se entiende por Muerte, ningu

na de las dos Leyes en estudio la define, sin embargo deb~ 

mos de entender por ésta como la cesacl6n de toda actlvi-

dad orgánica. 

Por otro lado, es importante saber cuando un Rie~ 

go de Trabajo no va a ser considerado como tal, esto lo 

marca el artfculo 53 de la Ley del Seguro Social que a la 

letra establece que: 

"No se considerar§n para los efecto de esta Ley,

Rlesgos de Trabajo los que sobrevengan por alguna de las -

siguientes causas: 
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"l. SI el accidente ocurre encontr§ndose el tr.!!_ 

bajador en estado de embriaguez. 

"11. SI el accidente ocurre encontrfindose el tr.!!_ 

bajador bajo la accl6n de algQn pslcotr6plco, narc6tlco o 

droga enervante, salvo que exista prescrlpcl6n suscrita 

por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y 

hecho del conocimiento del patr6n lo anterior. 

"111. SI el trabajador se ocasiona lntenclonalmen 

te una Incapacidad o lesl6n por si o de acuerdo con otra -

persona. 

"IV. SI la Incapacidad o siniestro es el result.!!_ 

do de alguna rlfta o Intento de suicidio, y 

•v. SI el siniestro es resultado de un delito -

Intencional del que fuere responsable el trabajador nsegu

redo11. 

En cuanto a la regulacl6n que hace la Ley Federal 

del Trabajo al respecto, se encuentra que en su numeral --

488, no se reglamenta el supuesto caso del siniestro ocu

rrido como resultado de un delito intencional del cual fu~ 
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re culpable el trabajador asegurado, cuestión que en la 

Ley del Seguro Social sf se determina, ademAs que la Ley -

Federal del Trabajo, en el Gltlmo párrafo del precepto In

vocado establece: 

"El patr6n queda en todo caso obligado a prestar

los primeros auxilios y a cuidar del traslado del trabaja

dor a su domlclllo o a un centro médico". 

Sltuacl6n esta Gltlma, que tendrá que realizarse

cuando el trabajador sufra un Riesgo de Trabajo en las COJl 

dlclones establecidas, aGn cuando esto no lo establezca la 

Ley del Seguro Social. 

SI se presenta el Riesgo de Trabajo en las clr--~ 

cunstanclas anotadas anteriormente, el trabajador asegura

do tendrá derecho a gozar de las prestaciones que otorga -

la rama de Enfermedad y Maternidad o en su defecto la pen

s 16n de Invalidez que establece el ordenamiento, en caso -

de que 1 lene los requisitos que consignan las disposicio

nes relat Jvas. 

No obstante Jo anterior, si el Riesgo tuviera co

mo consecuencia la muerte del asegurado, los beneficiarlos 

que tengan derecho a gozar de Jos beneficios que consigna-
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la Ley del Seguro Social, tendrfin derecho a las prestacio

nes en dinero que otorga el Capitulo 111 de lu Ley del Se

guro Social. 

Ahora bien, el patr6n tendr5 que dar aviso al In~ 

tltuto Mexicano del Seguro Social del accidente o enferme

dad de trabajo de manera Inmediata, Asimismo, los benefi

ciarlos del trabajador Incapacitado o muerto, podr6n dar -

aviso inmediatamente al Instituto del accidente o de In en 

fermedad de trabajo que haya sufrido. El aviso también P2 

dr6 hacerse del conocimiento de la autoridad óe trabajo c2 

rrespondlente, la que tendr6 que dar traslado al Instituto. 

Lo anterior lo debemos relacionar con el articulo 84, ter

cer p6rrafo de la Ley del Seguro Social el cual establece: 

"Los avisos de Ingresos o altas de los trabajado

res asegurados y los de modlflcacl6n de su salarlo, entre

gados al Instituto después de ocurrido el siniestro, en 

ningún caso llberar6n al patr6n de la obligación de pagar

los capitales constitutivos, aún cuando los hubiese presen 

tado dentro de los cinco d!as a que se refiere el articulo 

19 de este ordenamiento". 

Lo anterior lo tenemos que relacionar con el nrtl 

culo 59 del multlcltado ordenamiento legal que determina: 



148 

"El patr6n que oculte la realizaci6n de un acci-

dente sufrido por alguno de sus trabajadores durante su 

trabajo, se harfi acreedor a las sanciones que determine el 

reglamento". 

Cabe hacer menci6n, que en muchas ocasiones los -

patrones no dan aviso del accidente de trabajo al Institu

to prefiriendo absorver los gastos que este genere, con el 

ob¡etivo fundamental de que al siguiente ano la clasifica

ci6n de Riesgo de Trabajo sea en el nivel mAs bajo y as! -

poder reducir sus enteros al Instituto por este concepto.

Sin embargo, es frecuente que los trabajadores sufran re

caidas en relaci6n con el accidente que sufrieron, y en e~ 

tos momentos el patr6n ya no querrA sufragar los gastos 

que lleguen a erogar, no dejando otra alternativa para el

trabajador que acudir a los servicios médicas del Institu

to Mexicano del Seguro Social en donde tendr§ que plantear 

los antecedentes de su enfermedad y el Instituto al darse

cuenta que se trata de una recaida de un Riesgo de Trabajo 

del cual no tuvo no ti ficaci6n alguna, le cobrar§ al patr6n 

los capitales constitutivos por evadir la obligaci6n de -

avisar al instituto y le saidrfi mfis costoso al patr6n que 

si hubiera dado aviso al instituto desde el momento que 

ocurrl6 el accidente o eníermedad de trabajo. 
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Ahora bien, el patr6n que asegure a sus trabajad~ 

res contra Riesgos de Trabajo, se encontrarA relevado en -

los términos que senala la Ley del Seguro Social, del cum

pl lmlento de las obligaciones sobre responsabilidad por e1 
ta clase de riesgos que establece la Ley federal del Trab! 

jo, 

Por otro lado si el Instituto llegase a comprobar 

que el Riesgo sufrido por el trabajador fue producido ln-

tenclonalmente por el patr6n, o por medio de otra persona, 

el Instituto deberé otorgar al trabajador las prestaciones 

en dinero y en especie que establece la Ley del Seguro So

cial y el patr6n quedaré obligado a restituir !ntegramente 

al Instituto Mexicano del Seguro Social las erogaciones 

que éste haga por tales conceptos. 

Cuando el asegurado sufra un Riesgo de Trabajo 

por falta Inexcusable del patr6n, las prestaciones en din! 

ro que se establecen en la Ley del Seguro Social en favor

del trabajador asegurado, se aumentarén en el procentaje -

que la Junta de Conclllacl6n y Arbitraje determine en un -

laudo que quede firme. Teniendo la obl lgacl6n el patr6n -

de pagar al lnst 1 tu to Mexicano del Seguro Social los Capi

tales Constitutivos sobre los incrementos correspondientes. 
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De conformidad con el artfculo 52 de la Ley del -

Seguro Social no podr§ disminuírsele el grado de incapaci

dad temporal o parcial, ni las prestaciones que correspon

dan al trabajador, por la existencia de estados anteriores 

a la fecha en que acontezca el Riesgo de Trabajo, tales cg_ 

mo Idiosincrasias, taras, discrasias, Intoxicaciones o en

fermedades crónicas. 

SI el patr6n a la hora de asegurar al trabajador

mani fiesta un salarlo Inferior al real, el Instituto paga

r§ al asegurado el subsidio o la pensión a que tenga dere

cho de conformidad con lo consignado en la Ley del Seguro

Social de acuerdo con el grupo de salarlo en que se encuen 

tre lnscrl LO, no obstante lo anterior, cuando el lnst 1 tu to 

compruebe el salarlo real del trabajador, le cubrir§ la 

pensi6n o subsidio en base al salarlo real. Asimismo, el 

patrón deber§ pagar los capitales constitutivos que le co

rrespondan, 

Para que el asegurado que sufra un accidente o en 

fermedad de trabajo pueda gozar de las prestaciones en di

nero consignadas en el multlcitado ordenamiento legal, ten 

dr§ que someterse a lodos los exfimenes m~dlcos y tratamlen 

tos que determine el Instituto, pudiendo no efectuarlos 
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cuando exista causa justificada. 

Es Importante desentraftar qué se debe considerar

como causa just 1 flcada, para el lo daremos un ejemplo: su-

pongamos por un momento que el trabajador tuvo como conse-

cuencla del accidente de trabajo la ruptura de la rodl l la-

y quieren operarlo, sin embargo, el trabajador anterlorme.!!_ 

te ha sufrido ·un Infarto y un paro respl ratorio. Es obvio 

que en este caso la operacl6n representa un riesgo muy al

to para la vida del trabajador, y en este caso el asegura

do puede negarse al tratamiento Indicado y como dicha neg~ 

tlva esté justificada, el Instituto Mexicano del Seguro S.Q. 

clal deberfi pagar las prestaciones en dinero que otorga la 

Ley. 

C) PRESTACIONES EN ESPF.CIE Y EN DINERO 
PARA EL ASEGtRAOO 

PRESTACIONES EN ESPECIE: 

Las Prestaciones en Especie, se encuentran consl.& 

nadas en el articulo 63 de la Ley del Seguro Social que d~ 

terml na: 

"El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tie

ne derecho a las siguientes Prestaciones en Especie: 
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t. Asistencia ml!dlca, qulruGrglca y farmacl!utlca 

11. Servicios de hospitalización 

111. Aparatos de pr6tcsi s y ortopedia, y 

IV. Rehabilitación 

En cuanto a los aparatos de prótesis, ortopedia y 

rehabilitación Gnlca y exclusivamente se otorga en esta Ra

ma de Seguro, es decir, que los beneficiarlos, los pension~ 

dos no gozarlin de estas prestaciones en especie, por la se.!! 

cilla raz6n de que no son trabajadores. 

Es Importante ha_cer mencl6n que estas prestaciones 

se concederlin de conformidad con lo establecido en la Ley -

del Seguro Social. 

PRESTACIONES EN DINERO: 

Las Prestaciones en Dinero se encuentran establecl 

das en el articulo 65 de la Ley del Seguro Social que a la 

letra dispone: 

"El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 

derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 

"l. Si lo Incapacita para trabajar recibirli mie.!! 

tras dure la inhabi 1 i tac Ión, el cien por ciento del sala--
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rlo en. que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el 

riesgo. 

"El goce de este subsidio se otorgar!! al asegura

do entre tanto no se declare que se encuentra capacitado -

para trabajar, o bien se declare la Incapacidad permanente 

parcial o total, lo cual deber!! real Izarse dentro del tl!r

mlno de cincuenta y dos semanas que dure la atención médi

ca como consecuencia del accidente, sin perjuicio de que -

una vez determinada la Incapacidad que corresponda, contl

nOe su atención o rehabilitación conforme a lo dispuesto -

por el articulo 68 de la presente Ley. De no determinarse 

la Incapacidad parcial o total continuaré recibiendo el 

subsidio. 

"11. Al ser declarada la Incapacidad permanente

total del asegurado, éste reclblr6 una pensión mensual 

equivalente al setenta por ciento del salarlo en que estu

viere cotizando. En el caso de enfermedad de trabajo se -

tomaré el promedio de las cincuenta y dos Oltlmas semanas

de cot lzacl6n, o las que tuviere si su aseguramiento fuese 

por un tiempo menor. 

"111. SI la Incapacidad declarada es permanente -

parcial, el asegurado recibir!! una pensión calculada con--
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forme a la tabla de valuacl6n de incapacidad contenida en

la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el monto de 

la pensi6n que corresponderla a la Incapacidad permanente

total. El tanto por ciento de la Incapacidad se fi jarl! en 

tre el máximo y et mfnimo establecidos en dicha tabla te

niendo en cuenta la edad del trabajador, la Importancia de 

la Incapacidad, si esta es absoluta para el ejercicio de -

su profesi6n afin cuando quede habilitado para dedicarse a 

otra, o que simplemente haya disminuido sus aptitudes para 

el desempedo de la misma o para ejercer actividades remun~ 

radas semejantes a su profesl6n u oficio. 

"SI la valuacl6n definitiva de la Incapacidad fu~ 

se de hasta el 25% se pagar6 al asegurado, en sustltucl6n 

de la pensl6n, una lndemnizocl6n global equivalente a cin

co anualidades de la pensl6n que le hubiese correspondido. 

Dicha lndemnlzaci6n ser6 optativa para el trabajador cuan

do la valuacl6n definitiva de la Incapacidad exceda del 

25"k sin rebasar el 50%, y 

•1v. El Instituto otorgará a los pensionados por 

Incapacidad permanente total y parcial con un mfnlmo de 

cincuenta por ciento de Incapacidad, un aguinaldo anual 

equivalente a quince dlas del Importe de la pensl6n que 

perc 1 ban". 
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D) SUBSIDIO POR 11\X:APACllW> TEM'OOAL 

El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene 

derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 

"J. SI lo Incapacita para trabajar reciblrA miel! 

tras dura Ja lnhabi 11 tacilln, el cien por ciento del sala-

rio en que estuviere cotizando en el momento de ocurrir el 

riesgo. 

El subsidio se dlsfrutar6 hasta que se declare 

que el trabajador ya se encuentra capacitado para volver -

al trabajo, o bien se declare la Incapacidad permanete PªL 

clal o total, lo cual deber§ de ocurrir en un t~rmlno de -

52 semanas. 

"La palabra subsidio fue utilizada orlglnalmente

con su significado propio, porque al no pagarse el cien 

por ciento de su salarlo, ya que esto se establecl6 hasta 

las reformas de la Ley del Seguro Social, que fueron publl 

cadas en el Diario Of lcial del 31 de diciembre de 1956, 

con lo cual, al pagarse al trabajador el cien por ciento -

de su solario, ya no se trata propiamente de un 
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subsidio". !5ll 

Ahora bien, si el asegurado sufre una recaída con 

motivo del mismo accidente o enfermedad de trabajo, tendrA 

el derecho de disfrutar del subsidio que otorga la frac-

cl6n primera del artículo 65 de la Ley del Seguro Social. 

Con todo lo anterior queremos decir que: Si el -

trabajador sufre un accidente o enfermedad de trabajo, se 

le otorgaré un subsidio del 100% del salario en que se en

cuentre cotizando hasta que se declare la Incapacidad per

manente total o parcial o bien, pueda continuar laborando, 

esta declaracl6n deberé realizarse dentro de las 52 serna-

nas siguientes al acontecimiento, si no es así el trabaja

dor tendré el derecho a disfrutar del subsidio. Sin embaL 

go cuando sea declarada la incapacidad permanente total o 

parcial se le otorgaré una pensi6n. 

El PENSICJll P(R llC*d'ACllW> Pf.R.W\E'll'E rotAL 

Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social d~ 

clara que la consecuencia del accidente de trabajo es la -

(51) BRICEÑ'.J RUIZ, Alberto. Op. Cit. Pég. 210. 
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Incapacidad total, el asegurado tendr6 derecho a recibir -

una penslOn mensual que qulvaldr6 al 70% del salarlo en 

que se encuentre cotizando al momento de ocurrir el accl-

dente de trabajo. En el supuesto de que la Incapacidad 

permanente total sea producida por una enfermedad de trab~ 

jo, se deberé de tomar el promedio de las Gltlmas 52 sema

nas de cotlzaclOn o bien las que se llegaren a acreditar -

si el aseguramiento es por un tiempo menor. 

f') PfJllSl<J>.I PCR l!IK:APACllW> P~E PARCIAL 

Cuando el lnst 1 tute Mexicano del Seguro Social d,!!. 

clara que el accidente de trabajo produjo como consecuen-

cla una Incapacidad permanente parcial, entonces al asegu

rado le corresponderé recibir una penslOn que deberé de 

calcularse de acuerdo a la tabla de valuacl6n de Incapaci

dades que se contiene en el artfculo 514 de la Ley federal 

del Trabajo, tomando como base el monto de la penslOn que

le hubiera correspondido de conformidad con una lncapacl-

dad permanente total, es decir el 70% del salarlo base de 

cotlzaclOn. 

El porcentaje de la incapacidad deberfi ser fijado 

entre el méxlmo y el mfnlmo que dicha tabla establece, de-
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bléndose de tomar en cuenta, la Importancia de la lncapacl 

dad, In edad del trabajador, si la Incapacidad es absoluta 

para ejercitar su profesl6n aQn cuando el trabajador quede 

habilitado para desarrollar otra actividad, o bien que si~ 

plemente haya disminuido sus aptitudes para el desempeno -

de la misma, o para que efectGe actividades renumeradas s~ 

mejantes a su profesl6n u oficio. 

Ahora bien, antes de las modificaciones a la Ley 

del Seguro Social del 20 de julio de 1993 establecta, que 

si la valuacl6n de la Incapacidad fuese de hasta el 15%, -

se le deberta de pagar al trabajador asegurado una lndemnl 

zacl6n consistente en sesenta mensualidades o cinco anuall 

dades de la pensl6n que le hubiere correspondido por una -

Incapacidad permanente total. SI la valuacl6n de la inca

pacidad fuere mayor del 15% se deber6 de pagar en forma de 

pensl6n, también tomando como base la pensi6n que le hubl~ 

re correspondido por una incapacidad permanente total. 

Asimismo, al entrar en vigor las reformas mencio

nadas anteriormente, si la valuacl6n definitiva de la inc_!! 

pacldad fuese de hasta el 25%, deber6 de pag6rsele al ase

gurado en sustltucl6n de la pensi6n, una indemnlzacl6n que 

equlvaldr6 a cinco anualidades de la pensl6n que le huble-
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ra correspondido por una Incapacidad permanente total. Nos 

percatamos que se ha aumentado en un 10% el porcentaje pa

ra tener derecho a la lndemnlzacl6n. 

Aún mAs, Ja lndemnlzacl6n serA optativa para el -

trabajador cuando lo valuacl6n definitiva de la lncapaci-

dad exceda del 25% hasta el 50o/o, es decir, cuando la valu~ 

cl6n exceda del 50% deberA de dArsele al trabajador una 

pensl6n. 

De Jo anterior, y de acuerdo a las costumbres del 

trabajador mexicano, cuando cae en el supuesto de Ja op-

cl6n, es decir que Ja valuaclOn se encuentre dentro de los 

parAmetros del 25% al 50%, es conveniente que el asegurado 

opte por la pensiOn, toda vez que tendr6 un Ingreso peri6-

dlco ademAs de que contarA con los servicios médicos que -

pudiere llegar a requerir él y sus beneficiarlos y con la 

lndemnlzaclOn el Instituto se libera de toda responsabili

dad. 

En cuando se declare la Incapacidad permanente tQ 

tal o parcial, se le deber§ otorgar al trabajador la pen

sl6n que le corresponda, con el carActer provisional, que 

tendrA un perfodo de adaptaci6n de dos aftos, durante este-
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lapso de tiempo, tanto el Instituto Mexicano del Seguro S2 

clal y el trabajador podrán solicitar la revlsl6n de Ja l.!! 

capacidad, con el objetivo de modificar la cuuntfa de la -

pensl6n. Una vez transcurrido este t lempo, la pensl6n to

maré el carácter de definitiva y se podré revisar unu sola 

vez a 1 año. 

G) PENSIQllES PARI\ LOS Bf.NEFICIARIOS 

Debemos dejar bien claro que en la rama del Segu

ro de Riesgos de Trabajo, Qnlcamente otorga benef lclos al 

trabajador cuando no se produzca la muerte del asegurado,

ya que si ésta se dé, los beneficiarlos tendrán derecho a 

gozar de las prestaciones que se establecen en la ley del

Seguro Social. 

PENSl()IJ DE VIUDEZ 

SI el riesgo de trabajo tuviere como consecuencia 

la muerte del asegurado, el lnsti tu to Mexicano del Seguro

Soclal otorgaré a la viuda una pensl6n que será del equiv! 

lente al 40% de la que le hubiese correspondido al traba)! 

dor, tratándose de una Incapacidad permanente total. 
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Esta pensl6n también le seré concedida al vludo,

que estando totalmente Incapacitado hubiere dependido eco

n6mlcamente de la asegurada. Dicha pensi6n no deberé de -

ser Inferior a la que le corresponda por una pensl6n de 

viudez del ramo de seguros de lnval idez, vejez, cesantfa -

en edad avanzada y muerte. 

Unlcamente cuando no exista esposa, tendré dere

cho a recibir esta pensl6n la mujer con la que vlvl6 como 

si fuera su esposo durante los 5 anos anteriores a la muer_ 

te del asegurado o con el que tuvo hijos, siempre y cuando 

hayan permanecido libres de matrimonio durante el concubi

nato. 

Si el asegurado fallecido tenía varias concubinas 

ninguna de ellas podré gozar de las prestaciones en dinero 

que otorga la Ley del Seguro Social. 

La pensl6n que' se le otorgue a la esposa o concu

bina, en principio es vitalicia, sin embargo, se le suspen 

deré cuando la viuda o concubina contraigan matrimonio o -

entren en concubinato, en este supuesto, el Instituto Mexl 

cano del Seguro Social les otorgaré una suma global equlv!!_ 

lente a tres anualidades de la pensl6n otorgada, flniqul-
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tanda con ello su obligación de pagar la pensión. 

PENSION DE ORfAl'IYID 

A los huérfanos de padre o de madre que estén to

talmente lncapacl tados, tendrAn derecho a disfrutar de una 

pensión que tendrA como equivalente el 20% de la que le h~ 

blere correspondido al asegurado por una Incapacidad perl11.!!, 

nente total. Esta pensión solo podrA extinguirse cuando -

el huérfano se encuentre recuperado para desempeftar su tr~ 

bajo. 

Por otro Jpdo a los huérfanos que lo sean de pa

dre o de madre, que sean menores de 16 años, también se -

les otorgar§ una pensión equivalente .al 20% de la que hu

biere disfrutado por una Incapacidad permanente total, el 

goce de esta pensión se podrA extender hasta los 25 años,

cuando el hijo se encuentre estudiando en los Planteles -

del Sistema Educativo Nacional. En los dos casos anterio

res si posterlormen.te falleciera el otro progenitor, la 

pensl6n se aumentar6 del 20% al 30% desde el momento en 

que fallezca el segundo progenl tor. 

La pensl6n de orfandad se extingue cuando el me

nor cumpla los 16 años y no se encuentre estudiando en los 
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planteles del sistema educativo nacldnal; o bien cuando 

cumpla los 25 anos de edad o muera. 

Al término de la pensl6n de orfandad se le pagar6 

al huérfano un pago adicional de 3 mensualidades de la pen 

sl6n que estuviere disfrutando, 

El huérfano tendr6 derecho adem6s a disfrutar de

un aguinaldo Igual a 15 dfas de la pensl6n que se encuen-

tre disfrutando. 

Asimismo, el huérfano que se encuentre lncapaclt~ 

do para trabajar por alguna enfermedad cr6nlca, defecto f! 

slco o psfqulco se le otorgar6 una pensl6n del 20%. 

Cuando el huérfano lo sea de padre y madre y cum

pla con los requisitos arriba anotados, podr6 disfrutar de 

entrada, de una pensl6n Igual al 30% de la que hubiere re

cibido por una Incapacidad permanente total. 

PENSION PARA ASCENDIENI'ES 

Cuando no exista viuda, huérfanos ni concubina -

con derecho a recibir la pensl6n, a los ascendientes que -

dependfan econ6mlca del asegurado fallecido, tendr6n dere-
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cho a recibir una cantidad igual al 20% de la pensi6n que

le hubiere correspondido al asegurado en el caso de una In 

capacidad permanente total, es decir, este 20% se les oto!. 

garfi a cada uno de los ascendientes del asegurado padre y 

madre. 

El total de las pensiones que se otorgan a los b.!l_ 

neflclarlos en caso de íalleclmlento del asegurado, no de

beré de ser superior de la que le hubiera correspondido al 

asegurado íal lecldo por una Incapacidad permanente total.

Si llegase a exceder, se reduciré proporcionalmente cada -

una de las pensiones. 

Para un mejor entendimiento de lo anterior dare-

mos los siguientes ejemplos: 

Pensemos que al asegurado fallecido por un riesgo 

de trabajo, le sobreviven la esposa y tres hijos, menores

de 16 aílos, las pensiones se otorgarén de la siguiente ma

nera: 

Primeramente deber§ establecerse la cantidad que

ie corresponderfa por una incapacidad permanente total, 

que "erfi el 70% del salario en que se encontraba cotizan-
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do al momento de su muerte, esa cantidad se dlstrlbulr6 de 

la siguiente manera: 

Viuda 40% 

Hijo 20% 

HI jo 20% 

Hijo 3 20% 

TOTAL 100% 

En este ejemplo no existe mayor problema, ya que 

por el n6mero de beneficiarlos los porcentajes cuadran 

exactamente para que el Instituto Mexicano del Seguro So

cial, otorgue el 100% de las pensiones sin exceder. 

Pero qué pasa si en vez de ser 3 hijos y la espo

sa, son 5 y la c6nyuge, c6mo se har6 la dlstrlbucl6n del -

porcentaje de la pensl6n que les correspondan a los benef! 

clarlos, toda vez que excede del 100% y se estar§ en el S.'!. 

puesto de reducir proporcionalmente cada una de las pensl2 

nes; la reduccl6n se elaborar§ de la siguiente manera: 

VI uda 40% 

Hl jo 12% 

Hijo 2 12% 
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Hijo3 12% 

Hijo 12% 

HI jo 12% 

Ahora bien, si alguno de los hijos, por no cum-

pilr con las condiciones establecidas por la Ley del Segu

ro Social para poder recibir la pensl6n o dejara de ser s~ 

jeto de la misma, el porcentaje que quedar6 libre, se dis

tribuiré entre los beneficiarlos que queden y tengan dere

cho. 

Es importante hacer hlncapl6 que al momento de f~ 

i leccr el segundo progenl tor al hu6rfano se le aumentaré -

la pensl6n en un 10% de la que se encontrara disfrutando,

este aumento se otorgaré a partir de la muerte de dicho 

progcnl tor. 

Por otro lado, si ambos ascendientes son trabaja

dores y por su misma relacl6n laboral son sujetos de aseg~ 

ramlento al R6glmen Obl lgatorio del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, los beneficiarlos hijos que cumplan con los 

requisitos para gozar de las prestaciones en dinero que 

otorga esta rama de aseguramiento, tendrén derecho a dis

frutar de ambas pensiones, es decir, en un principio si S.Q. 
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lamente ha fallecido un progenitor un 20%, y al momento de 

que muera el segundo progenitor ésta se Incrementara en un 

10%, teniendo además el derecho a percibir el 30% de la 

pensión, toda vez que ambos asegurados al ser sujetos de -

aseguramiento al Régimen Obligatorio del Seguro Social, -

han generado derechos distintos, y por lo mismo los benef! 

ciarlos hijos gozarán de ambas pensiones. 

H) CASES Y GWlOS DE RIESOOS 

Es te tema es de suma impor tanc.i a ya que se encue.!l 

tra fntlmamente ligada a las aportaciones que tendr6n que 

enterar los patrones al Seguro Social, as! como el monto 

de las pensiones que recibirá el trabajdor, 

Para el efecto el 20 de jul lo de 1993, la Ley su

frió modificaciones al respecto. As! el articulo 79 de la 

Ley del Seguro Social determina que las empresas ser6n ca

lificadas y agrupadas de conformidad con la actividad que 

realicen, en clases, determinándose para esto cinco cia-

ses, asimismo, se se~alarán el grado de riesgo en que se -

encuadren, teniendo 3 grados a saber: a) Grado Inferior, -

b) Grado medio, y c) Grado superior. 
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El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Se

guro Social tendr6 la íocul tad para promover cada tres 

anos, la revisi6n de las clases y grados de riesgos, propl 

ciando con ello el equilibrio íinanclero de esta roma de -

seguro. 

Cuando una empresa se Inscriba por primera vez o 

cambie de ciase por modlflcacl6n en las acLlvidodes que d~ 

sempena, las empresas serAn ubicados en el grado medio de 

la clase que les corresponda, pagando con apego a dicha c2 

locacl6n la primo del seguro de riesgos de trabajo. 

Aqut nos podemos dar cuenta, que una empresa nun

ca camblor6 de clase de riesgo a menos que cambie de octl

v 1 dad. 

Por otro lado, se obliga a las empresas a revisar 

anualmente al grado de riesgo de acuerdo al cual se estén 

cubriendo los primas, para poder determinar de conforml-

dad con los índices de slnlestrldad que tengan el grado de 

riesgo y as! poder aumentar o disminuir sus cuotas segGn -

cor res pon da. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social se reser

va la íacul tad de val ldar o en su caso corregir la de ter--
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mlnacl6n que hagan las empresas, Imponiéndoles sanciones y 

emitiendo el dictamen que les corresponda. 

AOn cuando una empresa desarrolle varias actlvld.~ 

des dentro de una misma Delegacl6n del IMSS, o en el Dis-

trl to federal y Val le de México, sólo puede otorgarse una

clase y grado de riesgo a todos los trabajadores de la mi~ 

ma empresa, as! lo estipula el Reglamento paro la Claslfl

caclOn de Empresas y DetermlnaclOn del Grado de Riesgo del 

Seguro de Riesgos de Trabajo en su Inciso "a", sin embar-

go, puede darse el caso de que la empresa cuente con va--

rlos centros de trabajo ubicados en distintas Delegaciones 

del Instituto Mexicano del Seguro Social, en este supuesto 

a cada una de ellas se les elabora una claslflcacl6n espe

cial de conformidad con la actividad que se desempene en -

cada uno de los centros de trabajo. Con Jo anterior se ok 

serva lo dispuesto en el art !culo 16 frnccl6n 1 J del ·el ta

do reglamento. 

1) CAPITALES CXXllSTITIITIVOS 

Los supuestos fundamentales del capital constitu

tivo en el Seguro de Riesgos de Trabajo est~n previstos en 

el articulo 84 de la Ley del Seguro Social, uno de ellos -



170 

en su párrafo primero: 

"El patr6n que estando obligado a asegurar a sus 

trabajadores contra riesgos de trabajo no lo hiciere, deb~ 

rá enterar al Instituto, en caso de que ocurra un sinies

tro, los capitales constitutivos de las prestaciones en di 

nero y en especie, de conformidad con lo dispuesto en la -

Ley, sin perjuicio de que el Instituto otorgue desde luego 

las.prestaciones a que haya lugar". 

En el segundo párrafo del mismo precepto Indica: 

"La misma regla se observará cuando el patr6n as~ 

gure a sus trabajadores en forma tal que disminuya las 

prestaciones a que los trabajadores asegurados o sus bene

f lclar los tuvieren derecho, limitándose los capitales con~ 

tltutlvos, en .este caso, a la suma necesaria para comple

tar las prestaciones correspondientes senaladas en la Ley". 

Debemos relacionar el segundo párrafo del artfcu

lo en estudio con el precepto 61 de la Ley del Seguro So

cial que establece: 

,;SI el patr6n hubiere manl festado un salarlo lnf~ 

rlor al real, el lnst 1 tu to pagará al asegurado el subsidio 
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o la pensl6n a que se refiere este capitulo, de acuerdo 

con el grupo de salarlo en el que estuviese Inscrito, sin 

perjuicio de que, al comprobar su salarlo real, el lnstlt_!! 

to le cubra, con base en éste, la pensl6n o el subsidio. -

En estos casos, el patr6n deber§ pagar los capitales cons

titutivos que correspondan a las diferencias que resulten. 

As! pues, observamos que estos son los dos supue~ 

tos fundamentales de los capitales constitutivos dentro 

del seguro de Riesgos de Trabajo: El r lesgo de trabajo S!! 

frldo por un trabajador sin que el patr6n haya efectuado -

su lnscrlpcl6n en el Régimen Obl lgatorlo del Seguro Social,. 

o la- reallzaic6n del mismo riesgo sin que el patr6n haya -

Inscrito debidamente al trabajador con un salarlo base de 

cotlzacl6n correcto. 

El contenido del capital constitutivo, es una su

ma de dinero que va a constituir las prestaciones en dine

ro o en especie, o de ambas a la vez, lo anterior se detei_ 

mina en el articulo 84 de la Ley del Seguro Social, plasm_!! 

do con antelacl6n. 

Ahoa bien, de conformidad con el articulo 86 del -

ordenamiento multicltado determinaremos c6mo se integran -
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los capitales constitutivos, por su Importancia lo trans

cribiremos textualmente: 

"Los capitales constitutivos se Integran con el -

Importe de alguna o algunas de las siguientes prestaclo--

nes: 

1.- Asistencia médica 

11. Hospital lzacl6n 

111. Medicamentos y materiales de curacl6n 

IV. Servicios auxiliares de diagn6stlco y de -
tratamiento 

V. Intervenciones qulrfirglcas 

VI. Aparatos de pr6tesls y ortopedia 

Vil. Gastos de traslado del trabajador acciden-
tado y pago de vl~ticos en su caso 

VI 11. Subs 1d1 os pagados 

IX. En su caso gastos de funeral 

X. Indemnizaciones globales en sustituci6n de 
la pensión, en los términos de la fil tima parte de la frac
ci6n 111 del artfculo 65 de esta Ley, y 

XI. Valor actual de la pensión, que es la can-

tidad calculada a In fecha del siniestro y que, Invertida-



17 3 

a una tasa anual de Interés compuesto del cinco por ciento, 

sea suficiente, la cantidad pagada y sus Intereses para 

que el beneficiarlo disfrute la pensl6n durante el tiempo

ª que tenga derecho a ella, en la cuantla y condiciones 

aplicables que determina esta ley, tomando en cuenta la 

probabl l ldad de react lvldad, de muerte, y de reingreso al 

trabajo, as! como la edad y sexo del pensionado". 

Existen también otros supuestos del capl tal cons

titutivo en el Seguro de Riesgos de Trabajo, que se encuen 

tran reglamentados en los articulas 55 y 56 de la Ley del 

Seguro Social los cuales establecen: 

Articulo 55: "SI el Instituto comprueba que el -

Riesgo de Trabajo, fue producido Intencionalmente por el -

patr6n, por si o por medio de tercera persona, el lnstltu-

to otorgarft al asegurado las prestaciones en dinero y en -

especie que la presente Ley establece, y el patr6n quedaré 

obligado a restituir lntegramente al Instituto las eroga--

clones que éste haga por tales conceptos". 

Articulo 56: "En los términos establecidos par-

la Ley Federal del Trabajo, cuando el asegurado sufra un -

riesgo de trabajo por falta Inexcusable del patr6n a jul-

clo de la Junta de Conclliacl6n y Arbitraje, las prestaCIQ 

nes en dinero que este capitulo establece u favor del tra-
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bajador asegurado, se aumentorAn en el procentaje que la -

propio junta determine en laudo que quede firme. El pa-

tr6n tendrA la obl lgacl6n de pagar ol lnst l tu to el capl tal 

constitutivo, sobre el Incremento correspondiente. 

En cuanto a la naturaleza de los capitales constl 

tutlvos dentro del seguro de riesgos de trabajo es conse-

cuencla de la responsabilidad objetiva que se establece en 

toda relocl6n de trabajo. 

"Ahora bien, la mencionada responsabl l ldad objetl 

va que es Inherente a la cal ldad mismo del patr6n, puede -

ser tonsml t Ido al lnstl tu to mediante la lnscrlpcl6n del 

trabajador, segOn se deduce del artfculo 60 de la Ley del 

Seguro Social en que se dispone que "El patr6n que haya 

asegurado a los trabajadores a su servicio contra riesgos

de trabajo, quedarA relevado en los tl!rmlnos que se~ala la 

ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre resporr 

sabllldad por esta clase de riesgos establece la Ley rede

ra! del Trabajo. 

Por lo tanto, si el trabajador sufre un riesgo de 

trabajo sin estar Inscrito en el Instituto por el patr6n,

este tendrfa en principio la obllgacl6n de otorgar las 
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prestaciones legales debidas ni trabajador con motivo del 

siniestro realizado; e igualmente en el caso de que el tr.!!_ 

bajador sufre el riesgo sin estar Inscrito correctamente,-

por tener manifestado un salarlo base de cotizacl6n lnfe--

rior al real, pero entonces el patrón estará obi lgado ante 

el trabajador únicamente por las di ferenclas respec

tivas". 152 > 

Debemos recordar aquf el carácter fiscal de los -

capitales constitutivos, toda vez que asf lo determina el 

artfculo 267 de la Ley del Seguro Social que establece: 

"El pago de las cuotas, los recargos y los caplt.!!_ 

les constitutivos, tienen el carácter de Fiscal". 

(52) ROORIGUEZ TOVAR, Jos6 Jesús, Op. Cit. Pág. 250. 
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Capitulo V 

Rl::PEROJSIQ\IES 

Al Econ6mlcas. 

C) Sociales. 
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A) REPEROJSl~S ECXNMICAS 

En el desarrollo social, polltlco y econ6mlco de 

México, el siglo XIX en su segunda parte se manlfest6 por

un liberalismo, que si bien represent6 el Inicio de una 1.!. 

bertad, slgnlflcl\ de la misma manera el desarrollo del po

deroso frente al trabajador Indefenso. 

Esto significaba de alguna menra, que aquél que -

s61o tenla para su lucha por la supervivencia y de su fam.!. 

l la, la fuerza de su trabajo fuera éste manual o lntelec-

tual, deberla tener ésta siempre en la plenitud de su des~ 

rrollo para poder sobrevivir, en el caso de que esa fuerza 

de trabajo se perdiera o menguara, quedaba desamparado pa

ra el mantenimiento de su faml l la y qui zli en el mejor de -

los casos, quedaba la ayuda de alguna fnstltucf6n de bene

ficencia, sin que hubiera un marco jurldlco que lo ampara

ra a él y a sus hijos, lo que hacfa engrosar las fl las de 

los desheredados y los miserables. 

Esta sltuacl6n originaba tanto el Incremento de -

las gentes que no tenla medio de vida y que dedicaban al I~ 

troclnlo; el pillaje y todas estas si tuaclones que los ha

clan jurldicamente carne de presidio. 
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Con los diversos movimientos sociales, que lndud~ 

blemente se nutr!an de estas necesidades, lnclplentemente

oparecen Intentos jurtdlcos de proteccl6n al que habta si

do afectado por un riesgo de trabajo y que aGn con la m6s 

modesta ayuda del Estado o de los sistemas establecidos, -

pslcol6glcamente se sentta acreedor a un servicio y no un 

beneficiarlo de la caridad pGbllca. 

Por otro lado, al existir aunque sea una menguada 

ayudo para el Incapacitado, ésta servta para Iniciar un d~ 

sorrollo en los hijos y que éstos no fueran a Incrementar

las filas de los que hemos descrito como carne de presidio. 

Indudablemente, que lo escaso de la proteccl6n ha 

sido y ser6 motivo de lucha de los trabajadores por mejo-

res condiciones y mejores prestaciones. Nunca se llegar6-

al m6xlmo de proteccl6n pues existen otro tipo de necesld~ 

des que también tienen prioridad, no cont6ndose con los 

fondos suficientes para satisfacer tales necesidades. 

En el poderoso pats del norte, se est6 viendo en 

la actualidad la lucha polttica que se ha desatado por el 

problema de salud y la necesidad de dar esta protecci6n a 

quienes menos tienen, lo que Indica que aGn dentro de la -
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modernidad es obllgacl6n del Estado buscar la protección -

jurfdlca, económica y social de quien por su trabajo sufre 

une reducción de sus capacidades. 

El trabajo de alguna forma, es un beneficio para

los patrones, ya que sin él no se podrfen desarrollar las 

actividades empresariales y consecuentemente obtener los -

beneficios de éstas. Esta rezón es le que Implica le obl! 

gecl6n de los patrones pare aportar las cuotas que corres

pondan a cubrir los gastos que se eroguen en el caso de 

los riesgos profesionales. 

En un principio el sector patronal se opuso term! 

nantemente a le existencia de las Instituciones de Seguri

dad Social, pero es Indudable también que mentes empresa-

rlales abiertas al criterio, se dieron cuenta de que lo 

que estaba sucediendo era simplemente la sustitución del -

Estado en obllgeclones empresariales establecidas en el ª! 

tfculo 123 Constitucional. De esta manera las cuo.tas de -

Seguridad Social se fueron viendo simplemente como una par 

te del costo de operación, que Incrementaba el valor de la 

mano de obra y por lo tanto, no era sino un nuevo Insumo -

como lo ere le mano de obra, la nergfa eléctrica, etc. 



1 80 

Es claro que los costos se Incrementaban haciendo 

mayor el precio de los articulas que produce una empresa,

pero también debe atenderse que si de alguna manera esta -

proteccl6n al capacitado le permite uno manera de vivir, -

también existe un mayor nGmero de consumidores de los artl 

culos que se producen y al final se Incrementa el Interco!!) 

blo comercial aGn a castos m~s elevados y no son en detri

mento de los empresarios. 

A mayor abundamiento debemos precisar, que el Es

tado eroga sumas de dinero altísimas para que la poblocl6n 

afectada por un riesgo de trabajo, pueda gozar de los ben~ 

flclos en especie que otorgo la Ley del Seguro Social; no 

obstante, que hay otros sectores de la vida con la pecul I!!_ 

rldad de prioritarios. 

B) REPEROJSl<l'mS Jl.RIDICAS 

El pago del Estado liberal que simplemente dejaba 

hacer todo lo posible que no fuera prohibido por la Ley, a 

un estado social que trata de proteger el desarrollo econ~ 

mico pero también al necesitado, al que carece de utensl-

lios para el trabajo y que solo vende su fuerza ya seo ma

nual o Intelectual, Indudablemente que dl6 origen a dlver-
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ses leyes que en sus Inicios eran Incipientes Intentos de 

desarrollo social y que al paso de los aftas ha sido bande

ra de partidos polltlcos y grupos sociales para la lucha -

por la mejorla de las mayorlas. 

As! se ve que grupos sociales que en un principio 

fueron detractores de las leyes de Seguridad Social, ahora 

simplemente piden su perfeccionamiento y su mejor apllca-

cl6n en beneficio de diversos grupos sociales. 

El desarr~llo de Instituciones de Seguridad So-

clal, ha 1 levado a cabo establecimiento de normas jurldl

cas que regulan tanto el car6cter fiscal de las aportacio

nes y sus consecuencias, como las relaciones que se esta-

blecen entre estos institutos y sus trabajadores. El des.!!. 

rrollo ha permitido incluso que ciertas profesiones como -

la médica, In enfermerfa, etc., ! leven un cauce de protec

ci6n que hace unas cuantas décadas era desconocido, 

Para un mejor entendimiento de lo anterior, debe

mos de pensar que se han creado diversas instituciones de 

seguridad, tanto en el 6mblto Federal como en el Estatal -

organizando Institutos a través de leyes que les dan persQ 

nal ldad, autonomla y patrimonio propios. 
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Cabe se~alar que afin cuando toda esta leglslacl6n 

se ha desarrollado en unas cuantas décadas, afin hay Munlcl 

pios a donde no han llegado los beneficios de esta leglsl~ 

cl6n, por problemas econ6mlcos, pero que es de esperarse -

superen para que la proteccl6n se ampl le a todo ciudadano

mexicano que la requiera. 

C) REPmaJSI~ SOCIALES 

Aunque ya se mencion6 anteriormente, es proceden

te hacer énfasis en el cambio pslcol6glco que ha slgnlflc~ 

do el ser atendido por una lnstltuclOn de caridad pfibllca, 

a la concepclOn actual de que por el hecho de protecci6n -

ya no se es un desamparado sino como las mismas leyes lo -

lndlcan, se es un derechoheblente; este cambio signlllca -

una mejorfe en la civilidad y consecuentemente une lucha -

para obtener mejores beneficios, ya el hombre est6 atento

s sus derechos y no solo al agradecimiento a quien prest6-

la caridad pfibl lea. Esto significa lrrdudablemente un des~ 

rrollo en le personalidad del hombre. 

Independientemente de esta rez6n le protecci6n de 

un riesgo de trabajo que puede ir desde une incapacidad 

temporal hasta una Incapacidad total o la muerte, permite-
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al derochohablente o a sus deudos tener formas de subsls-

tencla que le Impidan ser una carga familiar, ya que la 

Ley prevé el otorgamiento de bienes en especie como próte

s l s, ortopedia, rehabilitación, ayuda asistencial, asigna

ciones ramlllares, pensión, etc,, lo que ayuda a eliminar

la Indigencia y otras formas de vida que representan una -

carga para la Sociedad. 

En el caso de los accidentes de trabajo, la pers2 

na que los suírfa y que en la mayor parte de los casos de

escasa posibilidad económica, acudfa gente que no resolvfa 

su problema f!slco, como era el brujo, el huesera, etc., y 

que ahora puede recurrir a Instituciones Médicas con los -

m6s modernos elementos y por lo tanto, ser atendido como -

nunca antes lo fué. Sin embargo, es de desear que todos -

los elementos clentff lcos y humanos que están a dlsposl--

clOn de estos Institutos funcionen de ra mejor manera posl 

ble para beneficio de los dercchohablentes y orgullo del -

Sistema de Seguridad Social Mexicana. 

Adem6s de lo antes expuesto, la Ley del Seguro s2 

clal define en su ort!culo dos a la Seguridad Social como

un objetivo teleológico y entre otros aspectos dice que 

son los servfclos sociales necesarios para el bienestar 1! 
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dividua! y colectivo. Asimismo, el numeral ocho de dicho

Ordenamiento dispone que adem6s de otorgar las prestaclo-

nes Inherentes a la finalidad del Seguro Social, podr§ prQ 

porclonar Servicios Sociales de beneficio colectivo, es de 

este precepto de donde se desprende el Capftulo de Servl-

clos Sociales que tiene encomendado dicho Organismo. 
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CXHl.USIQllES 
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CXN::LUS ICM:S 

PRIMERA. El concepto de Derecho Social ha sido 

una de las aportaciones mfis importantes para la protecci6n 

ffsica, social y econ6mica de los trabajadores y su íami-

1 la. 

SEGUNil-\. En México a partir de la Constitución-

del 5 de febrero de 1917, se establece la protección ul 

trabajador y consecuentemente se da nacimiento y se concr~ 

ta Ja Seguridad Social. 

TERCERA. El avance de Ja legisiaci6n en cuanto 

al riesgo de trabajo se desarrolla desde una incipiente 

clasificación de daftos e indemnizaciones en dfas de traba

jo hasta una protección integral al que sufre una disfu-

ci6n laboral. 

CUARTA. La Seguridad Social nace como una pro-

tección al trabajador que de su Salario pueda aportar Cuo

tas para la operación de los Institutos, pero existe una· 

población de gente no asalariada, trabajadores del campo, -

etc., a quienes no ampara Ja legislación pero se hacen es

fuerzos paro cubrir un fimbito mfis grande de mexicanos. 
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QUINTA. El Seguro Social tiene autonomfa propio, 

ya que cuenta con una Ley especfflca, doctrina, jurlspru-

dencla, personal ldad y patrimonio propios. 

SEXTA. Las personas que no tienen para sobrevl 

vlr sino su fuerza de trabajo, asr como sus familiares, al 

sentirse protegidos, est!ln capacitados para desarrol Iar en 

mejores condiciones su trabajo y en consecuencia Incremen

tar la productividad. 

SEPTIM\. Los Institutos de Seguridad Social, al 

aportar prestacl6n en especie o en dinero, evitan lo Indi

gencia o la pobreza extrema. 

OCTAVA. La proteccl6n al trabajador con los m~ 

jores elementos para su salud, evl ta en lo posible, la pe_!:. 

manencla de una enfermedad o un da~o, rehabl 11 tanda ni tr~ 

bajador que sufrió un riesgo de trabajo. 

NOVENA.- Como la protecci6n es tanto para el -

trabajador como su faml l la, el universo de los derechoha-

blentes se amplfa hasta ser posible pensar en un futuro en 

la totalidad de los mexicanos. 
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DECIM\. La lntervencl6n de Instituciones de S~ 

gurldad Social en diversos programas Gubernamentales como

el de "Solldarldad", lleva bienestar y protección al mayor 

nGmero de Individuos haciendo posible un ideal de universE_ 

fizar la protección social. 

DECJM\ PRIMERA. En el caso de los accidentes de

trabajo, al pasar de una lndemnlzacl6n que probablemente -

se agotaba en poco tiempo, las Instituciones de Segurldad

Soclal han pasado a una protecci6n que Incluye prótesis, -

pensl6n, atencl6n médica, etc., lo que da mds seguridad al 

Incapacitado y a sus beneficiarlos. 

DECIM.\ SEGLJNOO.. Es necesario que se cumplan pro

gramas de Capacltaci6n y Adiestramiento para poder dlsml-

nulr los accidentes de trabajo, lo que redundar§ en una 

claslflcacl6n de riesgo m§s benéfica para la empresa, y 

consecuentemente menor gasto y una establ ldlad para el trE_ 

bajador. 

DECIM-\ TERCERA. Es de desear una modiflcacl6n a 

las reglas jurfdlcas de la Seguridad Social, a fin de que 

el c6nyuge supérstite, sea hombre o mujer, goce de la pen

sión que corresponda por el cónyuge íal lecldo, evitando --
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discriminación por razón de sexo. 

DECIM\ CUARTA. Con las reformas del 20 de julio -

de 1993, por una Incapacidad permanente parcial que se va

IOe entre el 25% y 50% se le podr6 otorgar al trabajador a

su elecclón una pensión o lndemnlzacl6n, conviniéndote al -

mismo la pensión ya que podrfi gozar de las prestaciones en 

especie. 

DECIM\ QUlllITA. Como respuesta a la hlp6tesls que 

se plantea en este estudio, se puede senalar que el IMSS 

cumple en principio con los requerimientos de protección al 

trabajador que sufre un riesgo de trabajo. No obstante lo 

anterior puede seftalarse que esta protección es mtnlma y 

que a esto concurren varias circunstancias entre las que se 

pueden mencionar: 

a) Evasión por parte de los patrones del pago de 

cuotas. 

b) falta de conocimiento de los trabajadores para 

exigir que sean registrados con sus Ingresos reales. 

c) Como consecuencia de lo anterior, llmitacl6n -

de los Ingresos del IMSS y por lo tanto, el pago de pensio-
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nes pequeñas; no obstante, los lncapacl tados gozan de pr.§. 

tesis, rehabllltacl6n y otros conceptos que antes de esta

leglslacl6n estaban fuera de su alcance. 
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