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INTRODUCCION 

Eete trabajo elaborado para la obtención del titulo de 

Licenciado en Derecho, denominado "La Inobservancia de la. 

Prev1Bión So.~ial en detrimento a la Productividad". en el 

cual pretendo a.Portar el ntedio por el gue la Previsión Social 

sea ga1•antJ1t de Seguridad pat'a el trabajador y el conducto de 

mayor producción en la lnduetris y crecimiento económico en 

nuestro paie. 

Algunas dispceicionee de la Pt•evieión Social se remontan a lo 

época Colonial, ~uyoa objetivos ee encuentran destinados a la 

protección del indigena, sin embargo. su aplicación fue 

restringida por la corrupción d~ loa españolee, no obstante, 

eaoe conceptos fueron tra.acedentalee durante su desarrollo. 

Desde lae postrimeriaa del siglo pasado, se ha visto una 

evolución en este campo, consecuentemente en nueetl"'os diaa,. 

el principal objetivo de la Previsión Social ee el 

proporcionar la mayor atención~ seguridad e inetrumentoa que 

complementen la remuneración del t.ra.bajador,. aei también la 

aplicación eficient.e de aquellas normas gue prevengan el daiio 

físico o J.a muert.e, gne por un descuido o Por no cumplir le.a 

minimae medidas de Seguridad e Higiene que ae establecen, 

provocan no sólo la inestabilidad económica y moral del 

trabajador sino la de su familia. 
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La Prevision Soc lal conatit.uye un conducto indiepenso.ble para 

alcanzttr la mayor seguridad en el trabajo cotidiano, ya que 

de éet.a se alcanza el principal medio de aubaietencia. Por 

lo tanto, el traba.,iador al recurrir 2. las norma.e preivent.ivae 

podrá alcanzar niveles máx.imos en au quehacer laboral, siendo 

copart1cipe de una aceptable y benéfica productividad, que le 

dé OPortunidad de <lle.frutar de mayores utilida.dee .. 

Este proceso se encuentra avanzado en paieAB como Gran 

Bretaíla, l1'rancia, ERpafia., Alemania y Japón ºentre otroe. En 

cuanto al Continente Americano, podemos citar a Canadá y a 

loa Estados Unidos de Norte A1nérica, y respecto a loa paieee 

en viaa de desarrollo, noe encontramos que en forma paulatina 

ee cumplen loa regímenf'B de Previsión Social, no obstante la 

existencia y vigencia de eua normaB. 

En la República Mexicana, son importantes las actividades que 

realizan el Estado, trabajador y patrón. que interesados en 

el trinomio: Capacitaclon, :Jesuridad y Productividad, 

Posibilitan alcanzar la modeÍ>nidad para librar loe graves 

obetéculoa que merman la vida del trabajador. coneiderándolo 

como la mBe importante fuerza productiva de la eociedad. Sin 

embe1~so, nos encontremoa con reportes eetadieticoa. que en el 

ámbito internacional nuestro paiB ocupa poaicionee 

preocupantes como generador de accidentes de trabajo, en 
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rttzón al incumplimiento de lae obligacionee eetablecidae en 

liei Ley [1•ederal del 1.'rabajo, en lo que reepecta a la Previsión 

- y Sesu1• idad Socia l. 

El desarrollo industrial y el consiguiente aumento de la 

población trabajadora, han multiplicado la intensidad y la 

importancia de loe riesgos, no aólo de los denominados 

profesionales, eino de loa que ineludiblemente afectan a loe 

conslomeradoa eocialea que no tienen para subvenir a aue 

neceeidadee, a otra fuente que no sea el salarlo y viven por 

eea causa, en condición de permanente limitación. Cadn die, 

el porcentaje de población expuesta a lae continsenciae 

derivadae del trabajo, adquiere importancia prosreaiva en la 

medida en que la evolución económica del pala ee acelera. 

Este fenómeno ee obaerva, eobre todo deapuée de 1910 en que 

la industria adquiere loa métodos y el ritmo moderno de 

producción. 

La transformación de la Industria, revela eafuerzoe que el 

.hombre ha venido desarrollando para crear y apoyarse en la 

máquina de trabajo, gue no sólo economiza la enersia del 

traba,1ador y procura una actividad máA I"BPida y eficiente, 

sino que aumenta loa medios para obtener mayor eatiefacción a 

las necesidades de la población, y por lo tanto, ha provocado 

18 concentración de capitales de inversión en grandes 



facto1~1as y un nüclAo extenao de t.rabajadoree, ambos 

estrJctamente vtnouladot.i en la gran actividad a reuliza1• en 

eaos centros de trabajo. 

Deriva.da de e ata a condiciones, ha sido constante la 

preocupación de la sociedad, por la expedición de normas 

legales que garanticen el cumplimento de la Previsión Social. 

En este trabajo reitero la búsqueda de la seguridad fisica y 

económica, como medio para alcanzar la productividad, siempre 

con el trabajador y no a costa de él, con el respeto 

inalienable a la dignidad de au ocupación út.ll, y encontrar 

un mejor nivel de vida dentro del trabajo. oonaiderando 

también, eu rea~onaabilidad al haberae comprometido a laborar 

dentro de la sociedad; pues patr·onee, trabajador y autoridad, 

tienen la. oblisai.."'lión Ue proteger con la Pr~vieión Soc1Bl el 

equilibrio de loa fa.ctoree de la producción. ain tratar de 

eludir eea reaponeabilidad, que de no tomarla en cuenta., 

aP.ria nusetoria la aplicación de la justicia social. 

Además habremos de madurar, en incluir conceptos como: la 

calidad del producto o ae1•vicio, flexibilidad, competitiv.ldad 

y calidad de vida en el t.rabajo, todo esto como resultado del 

intereH en cumplir con las normas vigentes de la Previsión 

Social. 



CAPI'IULO l 

ANTKCKDKNTKS HISTORICOS DE LA PRIWTSION SOCIAL EN HRXICO 

1.- Jlpoca Prehiapánica.- No hay indicios ex.acto6 respecto a 1ae 

condicionee de trabaJo, sin embargo exieten algunaa referencias l\ 

lae dietintae aotividadee a que ae dedicaban loa habitantea del 

Imperio Azteca: el artesano que elaboraba diversos ertlculoe con 

plumas de avea, el pintor,. het-rero, aastre, mercaderes, el 

fabl:'icante de calzado entre otros; ahora bien, el obrero y 

artesano, iniciaban su oficio como aprendices y se autorizaba 

excluaiv61Dente a aquellos que ac dedicaran a alguno do eeos oficios 

en el que hubiera aprendido previo reconocimiento obtenido a través 

de un examen. 

Sin embargo, nuestra raza mexicana, demoetró gran valor 

en la guerra, destreza en el manejo de laa armaa, 

excelente organización poli tics., juridica 

administrativa, aef como, notable eetructura hacendaria 

y eu eoonomia. ee bae-a.ba en la agricultura. debido al 

desconocimiento para emplear el hierro y el acero, au 

actividad coneietia. en la utilización de la piedra, y 

este eubdesarrollo industrial daba por consecuencia, un 
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subdeaarrollo laboral, por lo tanto, al no contar con 

inatrumentoe de producción lo suficientemente 

reeietontea, se veían sometidos al tratamiento manual Y 

a lo más que podía llega.rae Cl'a a la existencia de 

"talleres y gremios muy semejantes a loe de la Europa 

Medieval". 

a) Tlatocalli o tierra del Rey. 

b) Pillali o tierra de loe nobles. 

e) Hitlchimalli o tierra para la guer~a. 

d) Teotalpan o tierra de loa Dioaee. 

e) Altepetlalli o tierra del pueblo. 

f) Calpullali o tierra de loe barrios. 

El Altepetlalli eran las tierra.a destinadas a la 

población cuya función ero. el beneficio social y para 

aquellos que pertenencia al Calpullali, quienes tenían 

la obligación de trabajarlas. 

Así pues, el producto generado se destinaba a la 

cona ti tución de fondo a a beneficio de la comunidad y 

también para cubrir saatoa de servicio público. 

Respecto a lao condiciones económicas y aocialee de loa 

trabajadores en el mundo indígena prehispánico noa 

ilustra Cánovas: ''puede afirmarse que no existiendo la 



7 

moneda eino en forma muy rudimentaria y aplicada 

excluaivrunente a actoa de comercio, no exiat.ieron 

tampoco problema.a de aaalariadoa ni de acumulación de 

capitales y menos de relaciones entre patronee y obreros 

puee incluso a loe eeclavoe, gue se dedicaban 

fundamentalmente a trabajos agricolae, tenian derechos 

gue loa colocaban en situación privilegiada en 

comparación con loe aiervoe de la Europa Medieval y con 

loa eaclavoa de la antigua Europa, y loa únicos que eran 

empleados en trabajos pesados eran loe tamemea o 

cargadoree debido a_ que no ae conocia otra fuerza. de 

tranePorte que la humana."(1) 

Se puede afirmar. como un antecedente probable a la 

Previsión y Seguridad Social~ loa fondos de ahorro. 

contenidos en las denominadas Cajas de Comunidades 

Indigenae, creadas Por los mexicae las cualea eetabnn 

destinadas a loe eer-vicioe municlpalee y religioaoa de 

la comunidad a la enaeñanza, atención médica gratuita en 

protección a loe ancianos y desvalidos. Sin embargo, 

dichos ahorros, por encontrarse más a la _seguridad 

aocial que a la Previsión, lo veremos en eu contenido,. 

en el tema respectivo. 

(1) Apuntea de Seguridad Social, Lic. Antonio Durán Guzmán, 
1966, México, D. F. 
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Hernán Cortés, en au segunda carta de relación al Rey 

Carloa V, manifieata: "que en Tenochtitl8n, persona.e 

trabajadora.a y maeetroe de oficios, ae encuentran a 

diepoeición de quien loe alquile por eue jornalee."(2) 

Afirma Herbert Spencer, que tanto "loe artesanos como 

loe obreros, conatituian gremioa, loa cualee tenian una 

jurisdicción en la ciudad, un jefe, un dioa tutelar y 

sus ceremonias exclueivaa, en donde ae presume que 

coordinaba la demarcación del artesano. y obrero, además 

de funa:ir como un moderador o juez de algún conflicto.•· 

(3) 

Se concluye gue en esta época por demás original y 

considerando au aspecto politico-miatico-religioao, no 

obate.nte, pese a la existencia de la escolaridad, ea 

posible gue ee eetableciet'an relaciones determinadae de 

trabajo con arteeanos y obreros que ofrecían eua 

servicios; no aai respecto a medidas de previsión 

social. 

2 .. - Ri>oca colonial .. - A raiz de la conquista,, Eepafla tenía 

que difundir y poner en marcha medios lesa.lee por loa 

(2) Cart~a do Relación de la Conquista de México, Buenor 
Airea Argentina 1945, pag. 71 

(3) El Derecho Precolonial en México, México, D.F. 1937, 
pag. 52 
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cuales ee organizara la estructura social y económica de 

la Colonia. La conquista de América, según Salvador 

Toscano fue "empreea renacentista. encargada a españolee 

en loe que revivié\ el eepiritu medieva.l", ( 4) ello e 

hicieron aparecer un elatema de protección, de defensa 

contra la inseguridad. 

Se iniciaron loa repartimientoa con el objeto de calmar 

a loa españolee deecontentoe, par lo que a cada colono 

ee le otorgó un grupo de aborisenee para que ae 

dedicaran a la labranza, y en beneficio de loa 

invasores, lo cual se hizo costumbre por lo que la Reina 

"Isabel la Católica", condenó y ordenó a sobernadorea y 

autoridades menores, au libertad absoluta, y de acuerdo 

con loe caciquee lee fijaban un tributo que debian 

satisfacer como vaaalloa, libres, compelidos a tr.abnjar, 

pasándolee a cada uno un salario jueto. intento de 

libertad que fracasó pues el indio al hacer uao de eae 

derecho, abandonó lae tierras de labranza y evitó 

cualquier contacto con loa españolee, lo que ocasionó la 

modificación de eaa politica en el año de 1503, 

consistiendo eata última en autorizar meramente loa 

repartimientos para reincorporaP al aborigen a las 

tareae propiae del campo. 

(4) Apuntes de Seguridad Social, Lic. Antonio Durán Guzmán, 
1988, México, D. F. 
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En coa1unlcación dirigida a Diego de Colón por Fernando 

el Católico, en el año de 1599, lo facultó para 

implantar el eiatema de repartimiento, con la salvedad 

de que el trabajo del nativo fueee aprovechado en forma 

normal, ein llegar al abuso, convirtiéndoae el 

repartimiento en encomienda, al establecer "para que las 

toles personas a quienes aei ee encomiendan ee eirvieran 

de elloa en cierta forma y manera" ,encomienda que fue en 

España una inet.itución de protección, derivada de la 

manopueata. que era la "facultad del eei\or de conferir a 

un vaaallo la facultad necesaria para g,ue, en nombre 

suyo, y bajo eu inmediata dependencia ejecutare un 

derecho, encomienda que en principio fue la natural 

protección que el ae~or debia a las personas y bienes de 

eue vasallos, y eu origen probable e ate en la 

recomendación de las leyes germánicas; en el tenor del 

pequeño propietario; que laa personas ae recomienden a 

un noble. rey. conde, obispo y en ciertos caaoe obedecía 

a una necesidad." (5) 

El colonizador y el conqu:latador con anaia de poder y 

riqueza, comenta Fray Jerónimo de Hendieta, convirtió a 

la encomienda en original sistema de protección, en 

esclavitud, en explotación irracional de loe· indios. 

(5) Apuntes de Seguridad Social, Lic. Antonio Durán Guzmán, 
1988, México, D. F. 
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Ft--ay Bartolomé de lF;;t.A Cl).eoe 1 Fro.y Juan de Zumá.rt•aga, 

Fernando de Santillan? de la Real Audiencia de Lima, el 

PAdre Antonio de Honteeinoa, al predicar cont,ra. loa 

abuaoa del repartimiento, consiguió en 1512, ae 

publicaran ordenanzas part:i proteger a loa indios, 

conocidas como laa "Leyes de Burgos". 

El Padre Francisco Victoria, con eu "Relectio India". 

influy6 en la opinión real y la Española, a fin de que 

se legislara en protección y humanización del trabajo 

para. el aborlgen, ptteA aA eludía cumplir con a.lsunaa 

diepoaioionea ya dictadas. 

La protección que ae guizo dar al nativo fue por 

conducto de lae autoridades colonial ea, los 

encomenderos, el sistema económico y loa métodos 

retributivos del trabajo. 

Si bien ea cierto. que algunoe de loa monarcas eepafiolea 

acudieron en defensa de roa indios, también la acción y 

la conducta de encomenderos realizaban actividades 

corruptas y violentas, ademáe de funcionarioa venales 

que en la carne de loe indios saciaban eua apetitos. 
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Se crearon laa "Leyes de tndiae" cuya inspiración se 

debe a. la reina Isabel "I1B Católica". añoe antes que la 

de Francia, en 1789, o que laa Coneti tucionea 

Norteamerice.nne de Virginia de 1Tf4 y Maeeachueetts de 

1776, destinadas a la protección del nativo de América. 

Aún cuando eat.a I.egielación de India.e involucró en BU 

contenido diepoaicionee aocialee avanzada.a e inclusive 

con vigencia actual~ para cualquier oietema. juridico 

laboral que ee jacte de eer desarrollado, no ae llevaron 

a cabo a la realidad, en virtud de que en loe primeros 

años <le la Colonia hubo confrontación entre lea 

autoridades y loe grupos mieioneroe, como resultado de 

actividades corrupta o do lo.o :11!•·--,r·I ~l-.•lnr-- , -·r. 

U o All Cnrt.P. P.n ("':lJAnt'.n 

Y principalmente la 

a la ignorancia misma de la ley, 

falta de reconocimiento a 

diepoeicionee referentee a la igualdad de derechos. 

Esta legislación, ain embargo, contenie disposiciones 

fundamentales de Previsión Social, tales como: 

a) Deacaneoa semanales. 

b) Reducción de la jornada de trabajo a 8 horas. 

o) El pago debia eer en dinero y no en especie, además 

del derecho a cobrar el eépttmo dia. 
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d) Se propuao fijar el aalario, mediante diapoaición 

del virrey Enriques en el año de 1576. 

e) La protección a la mujer encinta9 aei como, la edad 

mínima para eer admiti.do al trabajo, que era de 14 

af'ioa. 

f) Proporcionar habitaciones higiénica.a y aeparadaa 

para loa doe aexoa, par todoa loe dueños de 

eaclavoe, además de la obligación de destinar otra 

pieza abrigada para loa enfe1·mos. 

g) La obligación de dar atención médica, aei como 

proporcionar descanso con goce de ealario por 

enfermedad. 

No obatante, que eete ordenamiento legal cuyo noble 

objetivo alcanzaba medida.a euficientee de protección y 

decoro, no logró eu aplicación, tal y como lo indicara 

Ha.na Kelaen: "que era la Ley más generosa que haya 

dictado un reinado victorioao sobre un pueblo, vencido, 

ein embargo, dicha Legislación prototipo de Loyee, 

mantiene BU pureza intacta por falta de aplicación en la 

realidad circundante". Muy lejos, estaban loe reyee y 

demasiado débiles eran loe miaioneroe para luchar, con 

visea de éxito contra la corrupción y explotación de loe 

colonizadores que despojaban al indio. 
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Si la lesielación de Indiae ee hubiera aplicado 

adecuada.mente, tal como lo hablan previa to el Rey. el 

real y el supremo consejo de Indine y la Casa de 

Contratación de Sevilla, ee habria protegido, 

integralmente al aborigen y esbozado un sistema distinto 

y tolerante de la conguiata. No obstante, ae previó el 

sistema de fomento protección y fundación de hospitales 

u hoapicioa para a atención del español e indisenae. 

En 1573, ae ordenó qutt en loa nuevos centros de 

poblneión, ac conotruyeran hoapitalF.?a, aef'ialando aitioa 

y lugar para la Casa Real de Consejo y Cabildo, Templos 

y puerto, distribuidos de tal forma., que en tiempo de 

necesidad ee puedan ayudar las unas a loa otras; el 

hospital para pobres, y enfermos no contagioeoe, se 

encuentra junto al templo y por el claustro el hospital 

para internos contagiosos, y pongan el hospital en parte 

que ningún viento dañoso pasando por él, vaya a herir a 

la demás población, Y ai se edificare en lugar levantado 

sera mejor; lo anterior demuestre el eietema para la 

prevención de contagio y por ende prevenir posibles 

t·ieesoa, consideramos un sistema de previsión deficiente 

en esta época. ya gue nunca llevada a la práctica no 

aportó para ese pueblo conquistado politica y 

religiosamente, beneficio alguno, sino por el contrario 
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continuaron loa exceaoa de loe españolee en la 

explotación de loa J.ndioe. Sin embargo, quedarán como 

antecedente de la Seguridad Social actual. 

Un posible desarrollo social cultural y económico del 

aborigen respecto a au nuevo eiatema de vida eatllo 

eapanol, ee encuentra en la Obra r-ealizade. por loa 

misioneros. 

a) Fray Vasco dA Quiroga.- De au propio peculio fundó 

un hospital A doa lesuaa de la capital, por S~nta Fe 

y en Michoacán fundó otro análogo. 

b) Fray Pedro de Gante.- Adiestró en oficios, fundó 

una. eacue la para nifioe, además enseñó la manera de 

incrementar 

ganancias. 

actividades a efecto de obtener 

e) Fray Francisco de Tembleque.- Su obra principal, 

conaietió en la construcción de un acueducto para 

llevar agua a la ciudad de Otumba, desde loa 

manantiales de Zempoala. 

3.- Rpaca Independiente_- El Derecho español continuó 

aplicándose en la primera mi te.d del eiglo XIX, sin que 
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ae dieran normas que garantizaran loa derechos de loa 

trabaja.dores. 

AlgunoA de loe elementoa fundamentales gue ot'isinaron el 

movimiento independentista mexicano, 

continuación: 

ee exponen a 

a) El Liberalismo Mexicano~ que cobró f'uerza e 

importancia a principios del siglo XIX, al iniciarse 

un gran movimiento 

proclamación de 

independiente. 

la 

gue concluirla con la 

soberanía. de un pueblo 

h) Loe criollos que esperaron derechos y obligaciones 

iguales a loa otorgados a loa españolee, se 

levantaron en contra de le opresión y de la 

i.n,1uat.icia. 

e) 'ranto criollos y mestizos esperaron el momento, para 

quitarse el yugo que· pendía sobre ellos, exigiendo 

la conaoli.dación independiente, que lea permitiera 

alcanzar niveles superiores de vida, y tener un 

gobierno legitlmo que velara por la aeguridad y 

protec-:ci.ón popular, aln importar eu procedencia. 

d) La prensa se encontraba sujeta a censura. 
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La independencia daba aua primeros paaoe aobre 

documentos probablemente ineuficientea para la crieie 

que aquejaba en eeoe momentos la nación, como era el 

caao de la Constitución de CB.diz. 

La Constitución eepafiola expedida por la.a Cartea de 

Cádj z en Eepaf'ia el 19 de marzo de 1812 y en la Nueva 

España el 30 de septiembre del mismo año, no ae 

establece norma alguna, sobre previsión social, ni 

tampoco relativa a la libertad de trabajo. 

La Constitución citada fue seguida por diversos 

ordenamientos, tales como la Constitución de Apatzingan 

de 1814; la Constitución Federativa de 1824; las Baeea 

Conetitucionalee de 1843; las baeea de Santa Anna de 

1853, El Estatuto Orgánico de Commonfort de 1856; ln 

Constitución de 1857; las Leyee de Reforma de Benito 

Jué.rez 1859; el Estatuto Provisional ciel Imperio 1865. 

Durante eete episodio independentista, no era posible 

establecer y desarrollar diapaaiciones e inatituciones 

destinadas a la previsión y eervicioa para el bienestar 

social, y tampoco a una seguridad económica de la 

población, ya gue el paia no tenia eegura au libertad y 

por lo tanto eu independencia, fue con motivo de formar 
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un gobierno propio y consolida rae politica y 

económicament.e. 

En el México colonial, hubo pt~eocupación por humanizar 

el trabajo del indígena, no solamente por frailee, eino 

también de parte de algunas autoridades como loe 

virreyes Francisco 

Martin Hayorga, 

protección ~n el 

de Croix, 

loe cual e e 

trabajo y 

Bucareli, Matiae Galvsz ~ 

dictaron medidas de 

en laa enfermedades, e 

impusieron caatisoa de capatacea y a.moa que las 

violaaen. En la dificil y trA¡¡ica etapa del México 

Independiente la población trabajadora fue descuidada y 

no habiendo control, ea lógico que cualquier iniciativa 

careciera de un sistema de previsión y seguridad. 

Aún suponiendo que la nación ee hubiera desenvuelto en 

un ambiente menos violento, debido a loe principios del 

liberalismo, la situación de la clase trabajadora no 

habría e ido mejorada, pues los patronee tenían plena 

libertad de acción para el trato de aua subordinados, lo 

gue implicaba una expJotacjón inhumana. 

Por la carencia de aaietencia, tanto por las autoridades 

como de loa pat1•onee 1 se empezaron a esparcir distintas 

enfermedades contagiosas, ante aeta situación hizo que 
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en diversos aectorea obreros, formarán aociedadee 

podian mutualietae, con lae que loa trabajadores 

obtener alguna elemental aeiatencia. derivada de BU 

propia cooperación. 

A la muerte de Hidalgo, Don José Maria Horeloa Y Pavón 

tomó la tripartura del movimiento de independencia, 

promulgó con éxito la promulgación el Acta de la 

Declaración de Independencia, en el Congreso de 

Chilpancingo de noviembre de 1813, en el cual manifestó 

que México ee liberó de la dominación eepafiola y regiria 

au propio destino con loa principios de libertad, 

igualdad y fraternidad. 

El 14 de septiembre de 1614, surse la Constitución de 

Apatzingan, en la que el generalísimo José Ma. Horeloa y 

Pavón, en el documento que la historia conoce con el 

nombre "Sentimientoa de la Nación" expresa: la neoeaidad 

que se modere la opulencia y la indigencia, que ee 

mejore el jornal del pobre, que se mejoren aua 

costumbres, es decir, se preven una serie de normas que 

hoy están incluida.a en prosramaB de previs:l.ón y 

seguridad social, tal como están también, la lucha 

contra la esclavitud, porque se establecen principioa de 

isualdad, en el disfrute de bienes y servicios. 
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Aguatin de Iturbide el 24 de febrero de 1821, promulga 

el "Plan de Iguala", en donde se establece la libertad 

del ciudadano para optar por cualquier empleo. 

El Reglamento Proviaional Politice del Imperio Mexicano, 

del 18 de diciembre de 1822, no contiene diapoaicionea a 

posibles derechos laborales. menos aün de Previsión 

Social. 

La Constitución de 1824. las Conatitucionee Centralietae 

de 1836, 1843 1 1846, fueron omisas en incorporar al 

Derecho del Trabajo, medidas relativas a Previsión 

Social. 

r .. oa proyectoa legielativoe ulteriores, no observaron 

aepectoa legal ea para loa traba,jadoree, además de que 

nuestro paf e ae encentra La en guerra con loa Eatadoe 

Unidos de Norteamél'ica. 

Por el año de 1823, laa ;Jornadas de trabajo llesabe.n a 

dieciocho horas laboradas con salario de doa reales y 

medio; y para la mujer y niños obreros se lea destinaba 

un real aemanario, no obstante, la situación ae tornó 

máa delicada en razón de que en 1854 treinta y un af'ioa 

deapuée, el aumento al salario habla sido nada mé.a de 
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eeie centavos, sin que la jornada hubiere sido 

disminuida. Sin que ee lee protegiera en cuanto a 

diepoaicionee en materia de Previaión Social. 

Etapa de la Reforma.- El Plan de Ayutla, hietó1·L.,, 

documento con el cuul u1...! Ua luic.:lu .:i 1.1 P..;r: ... .1·111•.• ..¡u .. 

permitió J,,.1· iJ1l !.l 1. 1 .. 1 del Genr.:ral Antonio 

L ·,pA?. rlP. }-;ant.; Ana,. del pader» ee establece en el 

Articulo 3o. del citado Plan, peee. a la doctrina 

liberal, que otorgaba al máximo rf3preaentante estatal, 

al Presidente, de amplia.a facult.adee para atender a la 

Seguridad e Independencia Nacional y a las demás ramaa 

de la Administración Públlca, problema gue ae ventiló 

también en el Congreso Constituyente de 1857. 

Sin embargo, el criterio en torno a un derecho laboral 

era muy limitado y de eecaeae perspectivas. Aei puea, 

máe gue la neceeidad de un derecho del trabajo, de leyes 

de protección, de previsión y de compeneación, loe 

liberalea ee inclinaban al aepecto hUll\8no que ee 

manifeetaba en eatimulDe de cumplimiento al trabajador, 

induciendo un mejoramiento cuya influencia ee 

distinguiera en cualquier arte u oficio, sobre la baae 

de premios alentadores, y a la fundación de colegios. 
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No obstante el Estado Liberal no procuraba, ni vigilaba 

gue loa patronea mantuvieran loa centros de traba.jo en 

condiciones que ofrecieran seguridad e higiene, pues 

de,iaba al patrón que de acuerdo a au criterio ofreciera 

la.a indemnizaciones, prestaciones y medida.a preventivas 

al trabajador. 

El Presidente Commonfort, nombrado en eueti tución del 

General Juan Alvarez, en diciembre de 1855, convocó al 

Congreso Constituyente en la Ciudad de México, para el 

efecto de formulat~ un proyecto de Constitución. La 

declaración de derechos de aquella asamblea, eon 

particularmente importantes para el tema en comento, las 

disposiciones de loa Articulo e 4o., 5o. y Bo., loe 

cualeB ae refieren a laa libertades de profesión, 

industria y trabajo, y a la libertad de asociación. Sin 

emb&rgo. ae propuso al congreso, la reglamentación al 

derecho del trabajo, en la que Ignacio Ramirez el 

"Nigromante" en un diemtrao elocuente y decidido, 

promovió una encendida defensa de loe derechos de loa 

trabajadores; pero no se logró au reconocimiento, ya que 

el valor absoluto dP, loe conaervadorea concluyen que la.a 

libertades del trabajo no permiten la intervención de la 

ley. 
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Ignacio Ramírez el "Nigromante", insistió gue nueatra 

Nación no podr1a organizarse bajo loe elementos Y 

caracterieticae de la ciencia politice tradicional, ya 

que ésta representa la expresión de la esclavitud, po1~ 

lo gue ee indiepenaable una Cona ti tuc ión gue organice Y 

al miemo tiempo siente baaee sólidas al progreso. 

En eataa palabras ee inVolucra el primer debate sobre el 

derecho del trabajador; lo gue condµjn al Congreso a 

aprobar el Articulo 5o. de la Conatitución cuya revisión 

poateriormente, dió origen al articulo 123 de le 

Conatj.tución de 1917, 9:Ue a la letra dice: "Nadie puede 

eer obligado a preatar trabajos pereonalea. sin la justa 

retribución y sin au pleno coneentimiento. L<1 ley no 

puede autorizar ningún contrato que tenga por objeto le. 

pérdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del 

hombre, ya sea por causa de trabajo, de eduCación o de 

voto religioso. Tampoco puede autorizar convenioe en 

que el hombre pacte eu proscripción o destierro". Sin 

que de eue disposiciones encontrara.moa, alguna a 

referentes a Previaión Social. 

Ea importante de e tacar la al tuación económica y 

demográfica nacional gue imperaba en aquellos aftos. En 

1856 habi>1 POco máe de eeie millones quinientoe mil 
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ha.bitantea. La producción agricola aacendia a 

doacientoa millones de pesos aproximadamente al año. 

Exietlan ocho fábrica.e de papel,. cuarenta Y eeie de 

hilados y tejidos que funcionaban con maquinaria, lae 

que producian alrededor de ochocientas mil piezas de 

manta al aiio. La industria minera obtuvo oro par valor 

de un millón de peaoa, -plata por trece millones, y otros 

tres millones en distintos productos mineroa.(6) 

El Archiduque Haximiliano de Habsburgo, Emperador de 

México, expld:ló el Estatuto de Trabajo a(1n cuando no 

estuvo en vigor, contiene disposiciones de defensa de 

loa campesinos y trabajadoree: el 10 de abril de 1865, 

signó e.l documento cita.do y en eua articulas 69 y 70 

insertados en el capitulo rle "La a Garantiae 

IndividuEJ.les", prohibió el trabajo gratuito y forzado, 

eatablecl.ó que no ae podia oblisar a preetar eervioioe 

Dino temporalmente, además de que el trabajo del menor 

de edad debia estar autorizado por los padres o tutores. 

Durante ese año expidió la Legislación Laboral del 

Imperio, la cual establece las siguientes diepoeicionee: 

dos horas intermedias de reposo dure.nte la jornada de 

trabajo de sol a sol, pago de salario en efectivo, la 

prohibición de cárceles p1~ivadae, aei como de caetisoe 

(6) Ga.etón Garcia Cemtú, El Socialismo en México, 1969, 
Edit. Porrúa Hnoa., Héxlco, D. F 
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corporales, inapección del trabajo; y como obligación 

para el hacendado la de construir eecuelae ei tenia a eu 

diepoeición máe de veinte familias Y sanciones 

pecuniarias por la violación a las normas eatablecidae. 

Mientras tanto, en Europa suceden importan tea brotea 

aocia.lea y la doctrina aocial ea cada vez mée intensa. 

Car loa Marx {Manifieeto Comunieta y el Capital), 

Federico Rngele, Fourler, Saint-Simon, el Papa León XIII 

(Encicllca Rerum Novarum), el maquinismo. el desarrollo 

industrial etc. Por lo tanto, comienza a aentlrae la 

necesidad de organizar en grupo tanto a trabajadores 

como a patronea, que el liberaliemo habla dejado 

aislado, al destruir el gremio o la corporación. 

El 11 de enero de 1861, el Lic. Benito Juárez deepuéa de 

vencidoe loa Generales Hárquez y Miramón, ee le otorga 

el rango de Presidente Constitucional; quien superó la 

adversidad, en virtud de loe planee de expanaión 

imperial de Napoleón III, además del deaenlace de 

Maximiliano en el Cerro de laa Campa.nas, el 19 de junio 

de 1867, por lo que, habian tranacurrido algunos aftas de 

guerra que obstaculizaban al Presidente Juárez expedir 

laa leyee gue México neceaitaba. No obstante, ee 

dictaron nuevos decretos tendientea a consolidar al 
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gobierno, a la paz, y a la soberania de la nación, lo 

gue culmina con la promulgación de la ConBtitución de 

1857, que con ocho capituloe y 129 articuloe ea 

plasmadora del México moderno, como República 

Democrática, Reprecentativa y Popular, y que loe 

constituyentes guiadoa por el Lic. Valentin Gómez 

Fari.aa, procuraron la seguridad sarantia y libertad. 

Du~ante eu visita al Estado de Veracruz, el Lic. Benito 

Juérez, afirmó que la aituación caótica del pueblo era 

promovida y eoatenida por el clero, con el objeto de 

auetraeree del control de la autoridad civil; por lo que 

el 12 de julio de 1859 dictó la Ley de Nacionalización 

de loe Bienes del Clero, que afectó todoe loe bienes que 

la Iglesia tenia y administraba con diversos titulas. 

De eea manera, la caridad en nuestro paia fue 

aubetituida por la beneficiencia, que implica un 

concepto religioso; y al Paaar al poder de la nación 

eeoe bienes, implicó un 

obliga.torio para el Estado, 

concepto administrativo 

por eer de utilidad 

nacional, eurse aai la Asistencia Social Pública, a 

cargo del Eetado, que podríamos considerar como un 

precedente de Previsión Social, que surge 

poateriormente. 
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Por tanto el 13 de diciembre de 1670, ee promulga la 

primera legislación civil para el Distrito Y Territorios 

Federales, sin embargo, en el breve ti.ampo en el que 

Juárez ae dedicó a dictar eu obra juridica, no sentó 

baeea que culminaran algunas diepoeicionea de Derecho 

IJaboral, no obstante, que en esta época ae reformó le 

condición juridica del pala, princ:l.palmente con laa 

relaciones Eatado-Igleaia .. Se dictaron la Ley de 

Deeamort.ización de loa Bienes del Cle1•0, sobre el e atado 

civil de las pereonaa, el matrimonio civil y el registro 

civil, aei como la vigencia del Código Penal. 

4.- La Revoluc1ón de 1910.- En la última década del aislo 

XIX, el naciente proceso de industrialización en nueetro 

paÍB, generó dos hecho e social y políticamente 

importante e .. Por una parte,. el robustecimiento de un 

factor real de poder económico representado por loe 

propietarios de fábricas, minas y talleres; y en forma 

paralela, el surgimiento de la clase trabajadora, y au 

intento de generar una conciencia de claae. que le 

permitiera por medio de una adecuada organizaoiOn 

gremial, obtener de los grupos empresariales y del 

eetado, el respeto a lo que elloe consideraron eua 

derechos y prestaciones sociales bé.eicae, y por ende 
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lograr leyes en beneficio del Derecho al Trabajo y 

prot.ección de la Ley fiaica del trabajador. 

Eata acción de loa t.raba,iadoree ae vió contrariada por 

la anacrónica. politica del régimen porfiriata que 

reapond ió a loe in ten toe de cambio por modestos que 

eatoe fueran, con una actltud inflexible de mantener el 

orden eatablecido, ain velar por loa intereses y el 

bienestar de la claae trabajadora. Política ésta, que 

fue recrudeciedoae en loa últimos años de la dictadura, 

como fue el caeo de lo~ confl ictoe de los trabajadores 

mineros de Cananea en 1906 y de loa tr~bajadoree 

t~xt.ilea de Rio Bl6nco en 1907. 

EB :l.ndudable gue el Porfirismo, habla intentado detener 

eJ devenir h1Rt.órico de México. Su pensamiento negaba 

le raigambre social del pensamiento democrático liberal 

mexicano de mediados del siglo XIX, gue aunque lejos de 

procurar una eatabilidad y Protección en la eociednd~ ae 

habían logrado algunos ·principios con el objeto de 

cristalizar en preceptos Juridicoe la equidad y el 

progreso de la aocieñad, vJctima de cruentas luchas de 

muchos siglntL 
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El antecedente obt'eriata de mayor traacendenc.lo, antoo 

del inicio de lu luehu u1·1:11a.du rlr• lf.llíl. lr\ r•n.-,·,nt.rflllln~ "'º 

lihP.rnl mAxi~;=mn, dA Joa hArmAnnA Ricrirdo y Enrique 

Florea Magón y de Juan Manuel Sarabia, expedido en San 

Louie Mieeouri el lo. de julio de 1906. 

Este programa. pretendía reglamentar los derechos 

eocialee y constituir loe en norma.a juridloae, 

convirtiéndo aai nl trabajo en un derecho fundamental 

del ae:r humano, gua exige la protección da la sociedad y 

del Estado, alejándolo de las doctrinas juridicaa 

tradicionales, que lo consideraron como una mercancla 

sujeta a la.e reglas del comercio y sancionada por loe 

ordenamientoe juridicoa civiles. Ademan de analizar la 

eituaclón del pala y laB condiciones en que vivian 

campeainoe y obreroe, por lo que ae proponen reformae 

traacedentalee en loe problemas politlcoe, agrario y de 

trabajo. En eate último aapecto, se eetablecla la 

necesidad de crear laa baaee generales pal:'a una 

legislación humana del trabajo, y s.:, propueieron loe 

siguientes diepoeiclonee 

I La prohibición del trabajo de loa menores de 
catorce años. 

II La jornada máxima de trabajo, que f'.uera de ocho 
horae. 
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Hayorin de trabajadores mexicanos en todas las 
fábricas y talleres, e igualdad de salario para 
nacionales y extranjeros. 

Que se fijen loa ealarioo minimoa. 

Reglamentación de trabajo a destajo. 

El trabajo sea pagado en efectivo. 

La prohibición de loa descuentos y multas. 

Pago semanal de las retribuciones. 

Prohibición de las tiendas de raya. 

Indemnización por Accidentes de Trabajo. 

Anulación da las deudas obtenidas. 

Higiene y seguridad en las fábricas y talleres. 

Que ae reglamenten la actividad de loe medieros, 
del servicio doméstico y del trabajo a domicilio. 

Habitaciones higiénicas para los trabajadores. 

Deecaneo hebdomadario obligatorio. 

Como una acción legislativa precursora de la Revolución, 

ea importante deátacar las diapoaicionea dictadas en au 

etapa pre-revolucionaria, como la ley promulgada en 1904 

por .el General JoAé Vir..ente Villada, Gobernador del 

Estado de México, que estableció con el carácter de 

irrenunciables laa primeras normas de Previsión Social 

que fijan a cargo del patrón la protección y en su 

defecto la oblisaci6n de indemnizar al trabajador por 

los accidentes de trabajo o las enfermedades 

profesionales, que sufrieran con motivo del trabajo en 
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eeta ley influenciada por le 

Eue el modelo pera la ley de 

accidentee de trabajo de Chihuahua de 1913 y para la ley 

de Coahuila de 1916. 

A peear de loe eefuerzoe de la Ley de Villada, del 

impulso de Bernardo Reyes, Gobernador de Nuevo León, el 

cual expidió la Ley de Accidentes de Trabajo l.nepirada 

en la Ley Dranceea de 1896, en la que ae fijaban 

indemnizaciones a cargo del patrón por no cumplir oon 

oiertoa raesos de Previej ón Socj al,, la. inquietud socia 1 

y poli tics ee volvió incontenible al finaliza?' la 

primara década del aislo. 

Al triunfar la Revolución, llesa Francieco I. Madero a 

la Presidencia, efímera es su estancia en ella al 

derrocar el Gobierno Porfirieta y tratar de darle 

visencie a la Conetltución de 1657, violada por Porfirio 

Diaz. Fue aeeeinado junto con el Vice-Pt'eeidente Pino 

Suórez, por el Gobierno eepúnio de del General 

Victoriano Huerta, quien usurpa el poder~ Ea 

deaconooido par el Gobernador de Coahuila, Venustiano 

Carranzay al levantarse en a~mae en su contra y 

prQpUgnar el Conetitucionaliemo, pat"'a poner vigente lo. 

Conatitución de 1857. 
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Cuando triunfa Carranza.. convoca al Congreso 

Conetttuyente 1916-HH'/. pArñ gue ee aprobaran lae 

reformas al Articulo 5o. de dicha Conat~itución y en ella 

ee eetablezcan alsunoe Derechoe eocialee como deudee de 

trabajo, deecaneoa. derecho a formar eindicatoe. 

ambiente salubre y seguro, etc. Al disentirse eete 

proyecto aursieron lee corrlentea libe ralee 

conservadores y liberales radica.lea; loe conservadores 

ee oponían a que en eate articulo se incluyeran dichos 

conceptoa de Derecho Social, en vil't~d de encontrarse 

coneider.adoe en loe articuloa 4o. y 50, no obstante 

debían estar eat.ablecldoa en un capit.ulo eapecie.l. 

De ahi gue. Diputados <ie la corriente radical de 

avanzada ideologia establecieron un régimen de trabajo 

dentro de la Conatituci.ón promulgada el 5 de febrero de 

1917, de tal modo que fuera norma de normas, aprobándoae 

por conaiguiente el Artículo 123,. Apartado "A" y en él,. 

el Capf.tulo ?'eferente a la Previsión Social, naciendo 

aai loe derechos eocialeB minimoe en beneficio de lae 

clases económicamente débiles. 

Una de l.Ae Conquistas y realizaciones más legitimas de 

la Revolución Mexicana, uno de loe poetuladoe 

fundamentales en la protección al trabajador y al 
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trabajo, eu. encuentra ple.amado en el referido Articulo 

123 de la Constitución Politica de nuestro paie, que 

establece un amplio y eficaz velo protecto1• de loe 

trabajadores, gue le ha caracterizado, observando Y 

llevando a cabo le.e aepiracionee de bienestar y 

justicia. Lo gue constituye un régimen del Derecho del 

Trabajo y la Previsión Social que considera doa aspectos 

distintos de una realidad, gue integran una unidad de 

protección laboral y social. De esta manera, se 

establecieron no aólo normas tendientes a regular las 

relaciones obrero-patronales, sino normas que 

pretendieron resolver, desde entonces, el problema de lo 

que hoy se llama la aeguridad social, al abordar el 

problema de la vivienda, el de la educación, el de un 

régimen de Seguro Social, el de la preveneión de loe 

rieagoe, protección a loa menorea y a. las mujerea, y 

alsunae atrae diepoeicionee que han derivado del fecundo 

contenido de eete articulo. 

Se encomendó originalmente a loe Eatados de la 

Federación, en virtud de au eoberania interna la 

expedición de leyee de trabajo: Veracruz (1916), la cual. 

no solamente ea la primera de la República, ea también 

la primera del Continente Americano, que además produjo 

grandes beneficios. El reconocimiento pleno de la 
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libertad sindical y del derecho de huelga ayudó 

eficazmente al desenvolvimiento laboral, contribuyendo a 

la elevación de lae formas de vida, y promoviendo la 

seguridad industrial, en los miemos términos que en loe 

Ketadoa de: Puebla (1921), Campeche (1924), Tamaulipae 

(1925), Hidalgo y Aguaecalientee. 

En nuestro país, por primera vez en el mundo con el 

rango constitucional, ee estableció el régimen del 

Derecho del Trabajo y la Previslón Social, cuyo ejemplo 

habrlan de f!eguir los Alemanes en Weimar, y loe Runos en 

1819 y otros palees posteriormente. 

La Constitución Politica Mexicana marca el nacimiento de 

loa derechos eocialee del trabajador, paralelos a los 

derechos individuales del hombre y ha sido rectora en la 

evolución legielativa de América. 

Finalmente, una Nación sólo puede coneideraree 

adelantada, el dispone de un eiatema de previsión y 

seguridad social en las empresas, que responda a las 

exigencias de la vida y de la economia moderna. 



CAPI'l'UW II 

LA PRKVISION SOCIAL RN Rl!LACION CON LA SEGURIDAD SOCIAL 

1.- Connotftoión de lo Seguridad Sooiol.

"Sesuridad Social" empezó a uearae 

La expresión 

en loe Eetodoa 

Undios de Horteamérica en la década de loe treintas 

eegún lo expresa A. J. Al temeyer, fue adoptada, al 

buecaree una expresión más amplia que la de Seguroe 

Social ea, que incluyera no sólo las formas cláeicae de 

éatoe, sino también la aeietenc :1.a. de carácter financler-o 

concedida por dicho Estado a personas carentes de 

recursos, con cargo a eue ingreaoe seneralee. 

No obstante lo anterior, ee atribuye a Simón Bolivar el 

origen de este término, quien declaró en febrero de 

1819: "el aiatema de gobierno más perfecto es el que 

engendra la mayor suma de seguridad social y la mayor 

euma de aesuridad poli tica". Sin embargo, no alcanza 

resonancia mundial hasta que la carta del atlántico la 

emplea en eu Articulo 5o~, que la define como uno de 

loa objetivos euetancialea de las Naciones Unidas, deede 

eae momento el término ee emplea con máe o menos 

precisión en la doctrina y en las legiela.cionea 
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Nacionales e Internacionalea, sólo acompaft.ado de otros 

términos ainónimoe o complementarios. 

En el plano de lae legislaturas de corte internacional, 

además de la norteamlericana que lo emplea desde 1935, 

usan este término de seguridad social las de Nueva 

Zelanda (1938), Belsica (1944), Francia (1946), y la 

mayorla de loe iberoamericanos que a partir de ese 

primer año de post-guerra han deeart•ollado un impartante 

movimiento legielativo, sin embargo, en eaae primeras 

legielaturae, más bien politicaoe gue jurldicae, no 

ayudaron a :fijar un concepto de seguridad social. La 

Carta del Atlántico de 1941 proclama: "la necesidad de 

garantizar entre las Naciones Unidas, 

de trabajo, el progreso económico 

social". 

un mejor régimen 

y la aesuridad 

Al celebrarse en Chile la primera conferencia 

Interamericana de eeguridad·aocial, ae proclama en 1942 

BU conocida "Declaración· de Santiaso de Chile", cuyoe 

principios ee refieren a la seguridad eocial, 

eatableciéndo a la. vez en su apartado So. el eeguro 

social. 
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La Oficina Internacional del Trabajo (OIT) en eu XXVI 

Conferencia Internacional, celebrada en Filadelfia en el 

afio de 1944, utiliza ya oficialmente el término de 

Seguridad Social, perfilando y concretando eu contenido 

como especifico y dietinto al eeguro Y aeiatencia 

social. 

La seguridad social emplea 

eegu~o, pero su campo de 

los miemos métodos que el 

acción ea máe basto; la 

enfermedad, el accidente, la invalidez, la vejez y la 

muerte siguen mereciendo su visilante atención, pues la 

vida humana en eu esencia debe ser salud, trabajo, 

decoro, convivencia. inteligencia y solidaridad; y la 

seguridad eocie.l se empeña en llevar hasta donde sea 

posible todos esos principios. Por ello, sin descuidar 

a loa enfermos trata de prevenir la enfermedad, antes de 

fundar hoepicioe y aeiloe, tiende a dar a loe propios 

padree loe medios suficientes para hacerles llegar a loa 

hijoe, educación, vestido, alimentación y vivienda. 

Por lo tanto. la realización de la aesuridad social, 

eólo puede lograrse eliminando laa causas que producen 

la inseguridad, aatiefaciendo las neceeidadee lo cual 

sólo ea posible dando al hombre un régimen de protección 

contra loa rieegoa comunes de la vida presente y futura. 
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Podemoe concebir la eegu1•ido.d social en funciones 

complementarias de aaietencia social 

fundidas probablemente en una eóla 

progreso de la aaiatenc la social 

mejoramiento de aua beneficios. en 

y seguro social 

inetitución. El 

consiste en el 

la extensión del 

concepto de necesidad. El progreso del seguro social 

consiste en otorgar su protección a un circulo máa 

amplio de población, extender el campo de loe riesgos y 

elevando la cantidad y calidad de las preetacionea. 

El Profesor Francisco Ferrari, considera que la 

seguridad social ea un nuevo modo de producir, de 

organizar el trabajo, de diatr:i.buir loa ingresos de la 

nación, proclamando que una parte de ellos debe ser 

necesariamente destinada a asegurar y mantener ciertoa 

nivelea minimoa de vida, ani como la plenitud y la 

estabilidad en el empleo, a mayor abundamiento, el autor 

referido, utiliza el criterio de la seguridad social 

como parte en la organización de la economia teniendo en 

cuenta las necesidades de las maeae. 

La Oficina Internacional del Trabajo, considera como 

seguridad social: "al conjunto que forman el seguro 

social y la asistencia social, por lo que, la seguridad 

socia.l tiene como fin garantizar una existencia 



39 

económica a lae personas que hayan perdido eu capacidad 

de traba,io total o parcial". El convenio No. 102 de 

eeta Organización Internacional establece la norma 

minima de eesuridad eocial, claeifice el criterio 

expuesto, según el método de cobertura, 

modalidades de acción: 

l. Seguro Social. Preatacionea contributivas 

cuatro 

2. Aeietencia Social. Preetacionea no contributivas 

3. Asignaciones Familiares 

4. Servicioe de Salud 

Para el Instituto Mexicano del Seguro Social, "la 

seguridad social es un conjunto de medidas adopta.das 

para garantizar a loe individuos y a eus familia.rea la 

salud y el bienestar", lo anterior tiene semejanza con 

lo eetablecido por el Articulo 2o. de la Ley Mexicana 

del Seguro Social, que a la letra manifiesta: "la 

seguridad social tiene por finalidad garantizar el 

derecho humano a la salud, la aaiatencia médica, la 

protección de loa medios de eubeiatencia y loe eervicioe 

aocialea neceearioa para el bieneetrar individual y 

colectivo". 

En efecto, la seguridad social protege a toda la 

sociedad, deede el nacimiento hasta la muerte, por lo 
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tanto cuida de la integridad del hombre. de au salud, de 

aus medioa económicos, de eua subeietencia. y de eu 

reabilitación, liberando aei a la población de la 

miseria y de la angustia. 

2.- Eotablecimiento de la Seguridad Social en Buropa.- Ea 

importante deetacar como pr~<lmbulo de las diotintae 

épocas en que ha ido deaarrollándoae la seguridad 

eocial, que au significado más amplio representa el 

conjunto de eafuerzoe encaminados a proteger la vida y 

loe bienee de eubaietencia, eubetituyendo 

conscientemente la responsabilidad individual por la 

responsabilidad colectiva, mediante acciones coordinadas 

de toda la ciudadanía a través de eue estructura 

gubernamentales, lo cual representa el deseo universal 

de obtener una vida mejor que incluya la liberación de 

la mieeria, mejoramiento de la ealud y la.e condioionea 

de vida, la educación, vivienda, alimentación, 

protección a la mujer, al nif'io. y al anciano, etc., y 

principalmente el trabajo" adecuado y seguro, salubre y 

decoroeo. 

Lo anterior, preveé el camino para librar al hombre de 

la incertidumbre de un preaente_y un futuro, que amenaza 

e1J bienestar y el de au familia. Ea también protección 

.-
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contra loe rieegoa de la incapacidad que lo colocan en 

condicionee de vida y de trabajo incompatibles, con eue 

exigencias biolósicae y oportunidad de superarse 

economica, aocial y culturalmente. 

En eete sentido, se identifica la seguridad eocial, con 

el proceao· integral del gobierno, en el cual participan 

la sociedad en eu conjunto, con el objeto de plantear un 

ordenamiento de la convivencia humana y representar una 

manifeetación activa, que exhorta y anima el progreso 

social de un pueblo. 

Históricamente la seguridad social ee origina dentro de 

laa corporacionea, lae cuales, hasta lae poetrimeriae 

del aislo XVIII predominaron como conetitutivao de la 

pequei'ia industria. Dentro de este eiatema de trabajo, 

el obrero vivió en el aeno de la familia del patrón, 

recibiendo de parte del mismo lae atenciones neceeariaa 

para él y aus familiares. 

Al deeenvolverae la eran industria, ee observa la 

concentración en lae ciudades de grandee srupce, que 

viven exclusivamente de loa ealarioe, cuya casi habitual 

insuficiencia, loe deja sin recursos frente a los 

rieegoe gue reducen la capacidad del trabajador y lae 
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contingencia.a que afectan aua jornalea. Esto conduce al 

nacimiento de laa aeociacionee profeaionalea, gue toman 

cuerpo en la miama época, y a la creación de lae 

primeras claeee de colección colectiva, contra los 

riesgos de la vida del 

tolerada por el estado 

trabajador, institución que 

al principio, ea máa tarde 

reconocida y en ci.erto modo impulsada. 

Al surgimiento del proletariado, como consecuencia de 

loa movimientos aocialea y económicos, emanados de la 

Revolución Francesa y de la Revolución Industrial de 

Inglaterra, apareció el problema de loe medios para 

proteger al trabajador, quién no cuenta máe que con su 

propia fuerza de trabajo, para cubrir eue más 

elementales necesidades y la de su familia. Las 

demandas de esta nueva clnR~ proleta~ia, provocó el 

buscar soluciones urgentes, para atenuar la atención 

creciente, por. lo gua ee realizó en el campo de la 

seguridad social, a través de fondos de e.horro,. 

inatitucionea como las ccifradiaa, aooiedadea de seguros 

mutuos. montepJoA. cajas populares de crédito. 

mutualidades. etc. 

En Francia, el primer eiatema de aeguridad aocial. ee 

debiñ a la inapir.ación dP.l ministro Jean Baptista 
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Colbert 1 quién organizó en 1673, el primer régimen de 

vejez, en beneficio de loa marinea mercantes. Sin 

emba1•go, hay que eeñalar que, durante mucho tiempo la 

acción social en Francia ee realizaba por medio de 

inetitucionee privadas de carid6d, dirigidaa en au 

moyoria por religioeoa; de ahi gue, durante eee periodo, 

la acción social fuera completamente de benevolencia y 

eu organización muy diferente a la actual. 

La Revolución Francesa no produjo cambios notablea, 

únicamente en 1790, creó A) ll~marln ~omité riP. 1R 

mAnrlir.idAd, r.uy.q i.mport·.,::mrdA puArlA rlP.ñuci.rRA de lo 

ABt.~hlAC'!irfo por Al Duque de la Rochefoucauld, en 

relación con la asistencia: "Siempre ee ha pensado en 

darle caridad a los pobres, pero nunca en hacer valer 

loa derechos del hombre pabre eobre la eociedad y de la 

aoc iedad eobre é 1. La orsanización de la aeietencia 

debe estar prevista en la Constitución. r.a 

beneficiencia pública no ea una virtud complaciente, ea 

un deber, es la justicia. Alli en donde existe un tipo 

de hombre ain recuraoa, exiete violación de loe derechos 

de la humanidad y ae rompe el equilibrio social" (7). 

(7) La Seguridad Social en Francia, Citado por Pierre 
Leclerc, pág. 15, Complejo Editorial Mexicano, S.A de 
C.V., abril 22, 1976, México, D. F. 
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A finee del siglo XIX, empezarón a desarrollarse en 

Francia, loa primGros bosquejos de lo que años después 

serian los seguros socia lea y la seguridad social. En 

ese siglo, ciertos srupoa sociales, funcionarios 

pübl icoa y mine roa, estaban pro te sidos por lo menos en 

cuanto al seguro de vejez por una reglamentación 

particular, el numero de eatos aeeguradoa era reducido. 

Al finalizar el aislo, se hizó la primera lesielación 

imPortante en la materia: La Ley del 9 de abril de 1898, 

con la que ae inicia un sistema de protección en caeos 

de accidentes de trabajo. Esta Ley no cubría más que a 

loe asalariados del comercio y de la industria, pero 

puede considerarse la primera sran Ley de carácter 

social de ese paie. Sin embargo, unos af'\oa antes en 

Alemania ae babia dado un eiatema demasiado completo de 

protección aocial, bajo el régimen del Canciller 

Biemark. 

Cuando ee hizo la primera legielación en materia de 

seguridad social, ee deear~olló en Francia una 

legislación de aaietencia, la cual ee caracterizó por el 

hecho de que no ea un eietema de carácter contributivo, 

sino de solidaridad nacional donde loe interesados no 

pasan cuotas. 
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En 1883 se promulgó la Ley sobre la aaietenc ia médica 

gratuita, y otra en 1905 sobre la asistencia a loe 

ancianos, inválidoe e incurables. Durante 1898, es 

pues, el año más importante para la eesuridad social 

francesa, por la aparición de la Ley sobre Accidentes de 

TrA.bajo. Poco después en 1910, ee promulgó la llamada 

Ley Obrera y Campesina, que fue el bosquejo de lo que 

seria más tarde el sistema de protección contra la 

vejez; esta ley tuvo poca eficacia y hubo que esperar 

hasta 1928 para presenciar el nacimiento del primer 

régimen del seguro aoc)ial. 

Dentro del marco particular de loa subsidios familiares 

franceses, encontr.amoe que ya habia desde el sigo XIX y 

principios del XX, iniciativas privadas que 

establecieron un sistema de aubaidioa familiares para 

eua trabajadorea~ lo que permitió que en 1932 se 

generalizara el sistema referido. En 1928 se organizó 

el primer rSgimen de seguridad social que comprendia las 

rama.e oláeicaa: enfermed·ad, vejez e invalidez; dicho 

régimen ae aplicaba únicamente a loe aealariadoa de la 

induatria y el comercio; a travée de un decreto 

denominado "El Córli¡¡o de la Familia" en 1939 ee extendió 

eate régimen a loe no asalariados. 
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En el preEimbulo de la Constitución f'ranceea del 27 de 

octubre da 1946, "se di.apone de la seguridad social, en 

el momento en que esa nación asegura al individuo Y a 

la familia laa condiciones necesarias para BU 

desarrollo. Gal'antiza a todos y principalmente a la 

madre, al infante y al anciano la protección de la 

ea 1 ud, la seguridad meter! al, el descanso y el 

eaparcimiento. Estas normas en au totalidad pasaron a 

formar parte de loa ordenamientos jurídicos denominados: 

El Plan Fr8ncéR de Seguridad Social 1945-1946"(8). 

Actualmente en Francia todos loe asalariados están 

prootegidt:>a pot• un sistema. completo de seguridad social~ 

aean miembros del réglmen general o especial. As1 pues, 

podemos concluir que el 99 por ciento de la población 

franceea está hoy en dia asegurada. 

La eeguridad eocial~ hizo hiatoria en los eeguroe 

sociales alemanes~ pero ea en nuestro siglo donde obtuvo 

un desarrollo al deli.mitar t:JU fin liltlmo que consiste en 

hacer realidad una vida decorosa para los hombres. Se 

creó un aietema verdadero de seguridad eocial, sobre 

bases de contribución t.ripart.ita y a.demás ee procuró la 

(B) Idem pág. J"/ 
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cobertura de riees:os de vejez. de invalidez, de 

desempleo y muerte. 

El Canciller Biemark, moetró gue la seguridad social no 

pertenecí~ al imperio del derecho civil, eino gue 

reapondia a principios propios, ya que las prestaciones 

de la seguridad eocial eon un complemento del aalar.io en 

el tiempo, por lo que, como parte de él las cotizaciones 

tienen que eer pagada.e por el patrón y tt'abajador, 

mét.odo que suba.late hasta nuestros diae. 

En cuanto a la seguridad social en Inglaterra, éste ha 

eido el país máB avanzado en el desarrollo de esta 

materia, Paul Durand y Karl de Shweinitz, afirman que la 

aatatencia inglesa a loe probres, particularmente la 

hospitalaria fue tal vez la más generosa en Europa; la 

rlecialón del. concilio de GreatleB del afio 1928, que 

ordenó a loa funcionarios del rey aoetuvieran un asilo 

para los Pobres en laa Villaa Realea; loa hoepitalee 

benévolos fueron creados por la caridad privada en 

Londres y algunos de ellos tienen una antiguedad 

considerable, como ee el caso de Saint Bartholomew que 

data del año 1123. 
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Durante 1879 William Leberry instauró el plan de sesuros 

sobre riesgos profesionales y vejez, ·sistema adecuado e 

ideal para lae neceaidadea de la población inglesa de 

SAA Ápnca. Aai el año de 1911 Lord Byron estableció un 

seguro de desempleo y posteriormente el plan familiar de 

seguridad social de 1945, inaplrado en gran parte en lae 

ideaa de Sir William Beveridge, que habla concebido un 

plan sobre la materiA para la Gran Bretaña. En au obra 

"Trabajo para todo e en una Socidad Libre" manifiesta: 

"en el futuro el estado tendrá la cai:-sa de una nueva 

función pública y deberá efectuar un desembolso total y 

eufi.ciente, y por lo tanto protegerá a aue ciudadanos 

contra un desempleo masivo, tan enérgicamente como que 

le compete proteger a aua ciudadanos contra el robo y la 

mendicidad dentro del pal.a". (9) 

Se percibe que la acción aocial inglesa contribuyó para 

fincar laa baaea de la seguridad social actual en dos 

principales aapectoa. a B&ber: a) el carácter de 

contribución tr·lpartita, en la que ee encontraban 

involucrados los sectores gue conformaban aquella 

aociedo.d y b) la separación de la seguridad social al 

derecho civil, por tratarse como parte de una 

prestación, que garantizará una vida aegura al 

(9) Idem pág. lB 
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trabajador y su núnleo familiar; no ea menos importante 

la intención protectora a lA colectivi.dad por la sombra 

de inestabilidad e inseguridad gua provoca el desempleo, 

loe accidente e y enfermeda<lea, medldaa que se pusieron 

de manifiesto, llev8ndoee a la práctica las condiciones 

y los aiatemae operativos necesarios para evitarlos a 

todas costa, de ahi que el sistema británico aea 

cimiento importante en la seguridad, previsión y 

aeietencia social de nuestros diae. 

Por lo e:<pueAto, el segur.o social alemán eurse en aras 

de proteger la peraunalidad del gobierno, en cambio en 

Inglaterra surge en baso a la necesidad propia de la 

población. 

3.- La eeguridad oocial en México.- El sistema mexicano de 

seguridad social tlene raigambres muy sólidos que ae 

nutren an épocas remotaA gufl rlatan del periodo pre

corteaiFmo, como lo fueron las caja.e de comunidades 

indigeneAs~ que por su efltr·ucturd. accesible y f.ácil de 

asimilat• fuP.ron adoptadao por loa conquista.dores, 

mejoradas e incluidas dentro de la estructura social de 

la Nueva España. Poateriorrnente ae van amalgando eataa 

doctrinas y sistemas con otra.a idea.a univeI"Balee ha.ate 

llegar al periodo de la Revolución Mexicana, donde el 
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dentro de la filosofía humanlata del presente aislo. 
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Lae caracterJat.icaa de una palitica de protección a laFJ 

claeee desvalidas en el periodo pre-corteeiano, ein que 

constituyan un modeJo acabado de un sistema de seguridad 

aocial, denotan la preocupación, el interés y la 

existencia de algunas ineti tucionea incipientes en au 

encargo de aplicarle.e. Aai, noa damos cuenta que en 

Anátnrnc, "Motecuhzoma·•. como gobernante extl"aordina.r·io 

en extt'emo providente, consideró gue ea deber del eetado 

mirar por loa ancianos e impedidos, lo que hizo ae 

conetruvera en Culhuacán un hoapital y hospicio con la 

orden: "de que all:l sirviesen y t'esalaaen como a gente 

estimada y digna de todo servicio que no Beria pequef'io 

gaato, por igual motivo humanitario"(lO), y nunca por 

diversión como lo juzsaron guiza loe cronletaa 

españolea, aai también, en cada uno de loa do~ grandes 

palacios mandó r·ecoger a todoa loa locos, idiotaEJ, o 

enfermos incapaces de servir al estado, siendo atendidos 

nada cual por eepF.lrado; y otraa dos caaaa tenia 

iguAlmente en cada uno de aue palacioa para atender a 

loa albinos donde les serviAn con ab~ndancia. 

(10) El Sietema de 8eguridad Social, Edsar Robledo Santiago, 
Coleeción Seminarioe, Complejo Editorial Mexicano, pág. 
123, abril de 1976, México, D. F. 
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Por cuanto ee refiP.t'l: a laa medidae de protecci.ón al 

pueblo en loe momentoe de careatla. y por escasez de 

alimentos, en el gobierno de Motecuhzoma ae organizaron 

loa a.lmaoenea del estado, llame.doB Petra.ca lle o 

Petracalco, donde ae almacenaba el 1ruto de las coaechaa 

de la tierra del palacio, y donde se pon1an loa 

productos de la recaudación~ dichos almo.cenee o graneroa 

no eó lo eran para eatiafncer laa necealdades de loo 

gobernantes y funcionarios del eat.ado, ~lno ta.n1blt.3n 

erau para bentiílcio 11.=-; la publrl•:i1.•n, como R~ hiciere en 

l505, cua11do deepufis de va.ri.oa años de eequia cundió ial 

hambre, y ae abrió ~l pueblo las puertas de esos 

almacenes y remedió eu situación. 

Cabe agregar que entre los antiguos mexicaa ae generaron 

y practicaron alsunoe principios de la seguridad social, 

talea como: la acción maeiva en favor del "Ca.lpulli" y 

la incipiente solidaridad aurgida por la afinidad en el 

quehacer de loa "Pillia", "H&cehualea'', "Tamemea" y 

"Pochtecae"; los unia la misma pena, el mismo dolor a 

caso una actitud ante la explotación o la aupremacia de 

unos sobre otros. 

f¡a importación de sistema.e politicos, culturales y 

eocialee, que trajo consigo la dominación española, se 
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t•eflejó en el ambi to de formas de protección Y 

asistencia a lae clases deapt•otegidaa. 

Durante la época colonial fueron el gremio, la cofradia 

y los montepí.oa quienes realizaron una labor similar a 

lo gue máa tarde Re conoció con el nombre de peneionea 

civiles. Por cédula real de 2 de junio de 1774, y con 

el fin de aliviar en algo las neceaidadee de loa 

meneat.eroaoe, se fundó por Don Pedro Romero de Terreros 

y el Montepío Luz Saviñon, el monte de 
0

Piedo.d de México, 

similar al gue existe en la Villa y Corte de Madrid. 

Carlos III fundó el primer. montepio en Eenaña hacia el 

año de 1761. 

Durante loa siglos de la colonia España creó el 

movimiento legislativo, con generosidad reconocidad: las 

Leyes de Indias, diapoeicionee (indicadas en el Capitulo 

I de esta obra)~ que tienden a la igualdad de det•echoa 

en r1 iapoaicionea mleericv··dioaaa entt•e el indio y el 

amo. 

El eistema de los gpemioe de la colonia fue 

senciblement.e distinto del régimen corporativo europeo: 

en el viejo continente las corporaciones disfrutaron de 

una gran autonomia; en la Nueva España la.e actividades 



estuvieron regida.a 

cuales 'fueron un 

abaolutiata, para 

actividad de loa 

por laa or-denanze.a de 

acto de poder 

el mayor 

de 

gremio a. las 

un gobierno 

obtener 

hombre. e e te 

control en 

eietema reatrinsia 

la 

la 

producción, en beneficio de loe comerciantes ibéricos. 

Algunas ordenanzas del siglo XVIII se referian a la 

libertad de trabajo. sin eMbargo. las cortes fueron lafl 

que impedian eu aplicación. 

A mayor abundamiento y a manera de brevnrio, diremos que 

en el Derecho Romano ae practicRron doa formae jurídicas 

de ayuda a loa meneeteroaoa ( eete sistema ai1•vió de base 

a la protección qua en l& edad media ee dieron a loa 

puebloa): la fundación y loe collegia artificium vel 

opificum, en relación con lae funciones nos comenta 

Rudolf Sohum "que en loa primeroe aigloa del imperio 

aparecieron lae funclaoionea alimenticias de naturaleza 

pública y aoatenide.a por el eet.ado; ain embargo. a 

pa1~t1r del aiglo V en ta época cristiana del imperio» v 

por influencia del cx-ietianiemo,.. el Derecho de Roma 

aaeptó laa fundacionee pr-1vadaa, pia cauaa, para 

beneficio de loe pobrea, enfermoa. huérfanos, anoianoe, 

y priaioneros, pero au 

encontraba eometido a 

patrimonio como pia cauea, 

laa iglesias en cuanto a 

se 

su 
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administración"(ll). Respecto a loe Collesias artificum 

vel opificum, eran unionee de arteeanoa o trabajadores, 

cuya misión coneiatia ayudar a eue miembros caldos en 

estado de necesidad y a loe huérfanos. 

El conocimiento del pasado ea un punto de partida 

necesario, ya gue refleja lee necesidades de la aociede.d 

organizada de la época. 

Como doctrina loa orisenee de la seguridad social en 

nuestro pafa, pueden ubicarse en la reforma agraris y en 

la lesislación laboral de la Constitución de 1917, y Bu 

posteriores reformas y edicionee, ambos frutos de 

movimiento revolucionario que conmovió al paio, con el 

conflicto armado de principios de este siglo. 

Mientras las leyee agrarias, entregaban al campesino loa 

bienes de producción, el obrero conservaba como su único 

patrimonio eu salario y eu p1•opia fuerza fieica de 

trabajo. 

En la Aeamble Conatituyente de 1916-1917, lesisladoree 

inquietos ae quejaban de que la Constitución de 1857, 

(11) El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, 
Cueva, pág. 6, Tomo 2, Editorial Porrúa, 
D.F. 

Mario de la 
1961 México, 
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"con lae palabras de Heriberto Jara, tan libérrima, tan 

amplia, tan buena, reaulta.ra un traje de lucea para el 

pueblo"(12), fraee entre otras, de donde nació el 

Articulo 123 de nueatra Carta Magna, que contiene no 

eólo diepoeicionea en materia <ie trabajo, eino también 

de Seguridad Social. 

Dadae lae carencias de la clase trabajadora, el 

Preeidente Alvaro Obregón, el 9 de diciembre de 1921, 

envió al Congreso de la Unión un proyecto de Ley para la 

creación del Seguro Obrero, que al inicio de eu campafta 

reeleccionieta, tomó como bandera a la eesuridad social, 

y para procurar que au proyecto de ley fuera aprobado y 

pUeeto en vigencia, formó el partido de la previ.,ión 

social y declaraba que: el Seguro Obrero ¡¡arantlza en 

forma mucho mAe práctica loe bonefioioe que mueetra a la 

actual legielación, y establece en forma teórica en 

favor de loe trabajadores, y ee teórioo por la 

complejidad de nuestra.a leyee, que por más que a un 

trabajador lo aaista la justicia, no disponiendo de 

suficientes elementos para demandarla de loe hombree 

encargados de au administración, se queda sin ella, 

porque aunque loa derechos están escritos en las leyes, 

(12) El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Mario de la 
Cueva, pág. 49, Tomo 1, Editorial Porrúa, 1981 México, 
D.F. 
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eu realización ae confia a lae autoridades para 

aplicarlas y a procedimientos muy tardíos" ( 13). 

El seguro obrero estatuye, que el capital cubrirá por 

adelantado todos loe tributos gue correspondan para. la 

seguridad que deba existir en materia de trabajo, por 

jubilación, accidentes. muerte etc., y previamente 

establece el paso de le.e cuotas correspcndientee a loe 

servicios a loe gue tiene derecho y no lo hasa a través 

de juicio o litigio. 

La iniciativa no fue aprobada por el poder legislativo, 

sin embargo, euaoitó un intenso debate en el seno del 

conareao. De acuerdo a lo señalado, ea opartuno 

mencionar alguna de laa principales leyes que se 

dictaron, las cuales eon antecedentes importantes de la 

seguridad social actual: 

a) Ley General de Pensiones del 12 de esoato de 1925, 

la cual constituyó la' antiguedad de los funcionarios 

y empleados püblicoa federales, y generar aei loe 

derechos a la pensión de invalidez, veJez o muerte. 

La cual fue sustituida por la Ley del 30 de 

diciembre de 1947, y ésta a eu vez por la Ley del 

(13) Apuntes de Seguridad Social, Lic. Antonio Durlm Guzmán, 
1988 México, D. F. 
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Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado de fecha 26 de diciembre de 

1959. 

b) El decreto del 13 de noviembre de 1926 que creó con 

el carácter obligatorio, una eociedad mutualista, 

que con el nombre del seguro del maeetro, 

funcionaria en el Distrito Federal y tendria como 

finalidad inmediata, el auxilio pecuniario a los 

deudoa y familiaree de loa maeatroe. 

o) El 15 de enero de 1926 el Presidente Callee promulgó 

la Ley de retiros y pensiones del ejército y armada 

nacionalee. 

4-- Fracción XXIX del Articulo 123 constitucional de 1917 .-

Esta fracción estableció un régimen de eeguroa 

facultativos nl señalar: Se considera de utilidad 

social: el establecimiento de cajas de seguros 

PoPUlares, de invalidez, de vida, de cesación 

involuntaria de trabajo, de accidentee y .de otros 

confines análogos, por lo cual, tanto el gobierno 

federal como el de cada estado, deberán fomentar la 

organización de instituciones de esta indole, para 

infundir e inculcar la previsión popular. 
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'Al hablar de la constitucionalidad de este seguro de 

enfermedades y accidentes de traba.jo, en la exposición 

de motivos ee manifiestan laa alguientee ideae: 

La citada fracción XXIX, al referirse a loe diveraoa 

seguros, menciona el de enfermedades y accidentes, ain 

excluir a loe que son de carácter profesional, exclueión 

que seria necesario que estuviera expresamente hecha 

para que fueran segregados de un sistema de seguridad 

general que la propia. Carta Magna ha pr.econiza.do como de 

utilidad pública. 

Esta fracción, no esté. destinada o. establecer 

situaciones Jurldlcaa concretas inmediatamente, sino con 

Posterioridad,. pues en ella el constituyente considera 

de utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro 

Social. 

De acuerdo a lo mencionado, actualmente la referida 

fracción XXIX establece: "Ee de utilidad pública la Ley 

del Seguro Social 1 y ella comprenderá eeguroe de 

invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria 

de trabajo, de enfel'medadee y accidentes, de eervicioe 

rle guarderin y cualgul.P.t' ot.r·o encaminado a la protección 
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y bienestar de los trabajadores, campeeinoa, no 

aealariadoe y otros eectorea eocialee y eue familiares". 

5.- Ley Mexicana del Seguro SoctAl.- Ee hasta 1943, aBo en 

que se publica la Ley del Seguro Social promul¡¡ada el 

31 de diciembre de 1942, cuando se crea un eficaz 

instrumento de seguridad eocinl que hace posible la 

aplicación a nivel nacional, mediante un eietema 

estructurado que era financiado con la participación 

tripartita de loe patronee, de loe trabajadores, Y del 

estado. Kl sistema se inició como un servicio público 

obligatorio, que abarca a loa asalariados y otros grupos 

de trabajadores dependiente e, cuyae car&cterieticae lo 

hacían e1.milares, con fines de aseguramiento. 

Las prestaciones orisinales reepondian a la neceeidad de 

atarear atención médica integral. asistencia obetetrioia 

y ayuda para la. lactancia. como prestaciones en especie, 

en tanto gue lee de orden económico, abarcan loe 

eubeidioe por incapacidad temporal y maternidad, aei 

como lae pensiones e indemnizaciones pot• rleasoa de 

trabajo. 

Eetts. Í.1AY P.XPT'F:FlflnlentR rli t·ir\6 1 el aseguramiento de 

diverAoa tlpoa de pereonae y trabajadores, difirió la 
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incorparación de loa trabajadores al servicio del 

estado, loe trabajadoreB de empresas de tipo familiar, 

de domicilio., del campo, temporales y eventuales. El 

Ambito geográfico de operación del Sesuro Social fue 

establecido con carÁcter nacional, si bien eu acción 

reHultó paula.tina. debido en un principio a la. carencia 

de inatalttcionee mérHco-aaiatenclalee. Aei, el Seguro 

Social a travee de decretos preeidenoialee, ae fue 

extendiendo a partir de 1944 en que ae iniciaron aua 

actividades en el Distrito Federal, y posteriormente a 

otras entidades de la federación. 

Durante 1949 se precisan máe los sujetos de 

aseguramiento, comprendiendo a loe aprendices que habian 

guedado excluidoa en un principio, a las sociedades 

cooperativas de producción y la.a administraciones 

obrera.a y mixta.a quedarán aujetas al régimen 

obllsatorlo del Seguro Social. 

En 1954 ae l.nicia la maroha ctel Seguro Social hacia el 

campo. Aai Qlle, durante 1960 ae publica el Reglamento 

del Seguro Social obligatorio para todoa loe 

trabajadores del campo. 
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En 1960 ee incorporan loe trabajadores eventuales de la 

ciudad a travee do un reglamento especial. 

A peear de loe avances que en 30 añoe se han logrado, en 

la década de loe setenta sólo una cuarta parte de la 

población sn encuentra incorpo~ada a la protección de la 

seguridad ll!Social. Durante 1973, ee propuso qua el 

aprovechamiento de la eeauridad social abarque a toda la 

población, que eua preetacionee tiendan a mejorar e 

introducir otras, a orear un nuevo ramo del seguro, el 

de guarderias, en beneficio de lae madres trabajadoras, 

aumentar el número de asegurados, considerar a todos loe 

trabajadores a domicilio como asalariadoa e 

incorporarlos como eujetoe de aeel(Uramiento, aei también 

a los ejidatarioe, comuneros y pequeños propietarios. 

AdemAe ee ampliB el concepto de rieesoe de trabajo, y no 

se reetringen a trabajadoree eubordinadoe; de aeta 

manera, al darse un siniestro, el mecaniemo de la 

solidaridad social auxilia y protegen al ae humano 

afectado en su ealud y en eue insresoe, ya eea 

trabajador subordinado o independiente o bien un patrón 

individual. 

En materia de riesgos, la propuesta de referencia 

propane el derecho de la reabilitaoión, aumento en la 
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cuantía de lee penaionea por incapacidad permanente 

total y permanente parcial, mejoramiento de penaión de 

viudez, la ampliación de servicios médicos a loe hijoa 

de loa asegurados basta loa 21 años de edad, de igual 

manera la ampliación a la protección para loe hijos 

mayores de 16 aftas de edad de los pensionados por 

invalidez, vejez o ceeantia en edad avanzada hasta loe 

25 años si son estudiantes o sin limite de edad ai se 

encuentran incapacitados. Mejorar las pensiones por 

invalidez, por vejez, cesantía por edad avanzada y para 

los beneficiarios de loa aaesuradoe y pensionados 

fallecidos. Se crea la incorpcración voluntaria al 

régimen oblisatol:'io, que· incorpora al Sesuro Social a 

numerosos srupoa y perl!onaa que desde 1943 no. hablan 

podido disfrutar. 

La Ley del Seguro Social ee un hecho relevante en la 

historia del Derecho positivo mexicano, pues en ella ee 

creó un Bietema encaminado"a proteger con eficacia al 

trabajador y a su ~amiliB contra loe rieesoe de trabajo, 

medio idóneo de modernización en el ambiente social, 

económico, sociológico, cientifico y laboral. 



CAPITULO III 

LA ORGAlUZACIOK INTKRllACIOHAL DRL TRABAJO Y LA PRBVISIOR 

SOCIAL 

l.- Surg:l.miento de la Orsanización Internacional del 

Trabajo.- Al finalizar la Primera Guerra Mundial, ee 

percibia la idea de paz univereal y de justicia eocial, 

entendida la primera oomo la baee para el reinado de la 

eegunda, sin embargo, justicia eocial, eeria la baee más 

firme para la paz universal. La comprensión de esta 

relación dialéctica determinó la creación de la sociedad 

de naciones, cuya tarea principal reveetiria en torno a 

la anhelada paz universal 

La Orsanización Internacional del Trabajo (OIT) fue 

creada, como consecuencia del tratado de Paz de 

Vereallea de 1919, con el objeto de proponer las 

soluciones indiepaneables a problemas de hombree y 

mujeres que trabajan en todo el planeta, para ello 

elaboró medidae eueceptiblee de mejorar lae condiciones 

de vida y de trabajo en todoe loe paieea. 
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Una de lae misiones encomendadas a la Organización 

Internacional del Trabajo "ea la protección del 

trabajador contra las enfermedades, sean o no 

profesionales y oontra loa accidentee de trabajo•• ( 14) 

El preámbulo del apartado XIII del Tratado de Vereallee 

en comento, presentó tres razones que fundan el 

nacimiento de la Organización Internacional del Trabajo: 

a) La Sociedad de Naciones tiene por objeto la paz 

universal 

b) La existencia en el mundo de condiciones de trabajo 

que implican, para gran número de personas la 

injusticia y la miseria, situación que pone en 

peligro la armonía mundial, en conaecuencia, la 

urgencia de mejorar lea condiciones de trabajo. 

o) La no adopción por una nación cualquiera de un 

régimen de trabajo lútmeno, ea un obstáculo a loe 

eefuerzoa de loa puebloe gua desean mejorar las 

condicionee de vida de aus trabajadores. 

(14) Documento publicado en: Reeefia Laboral. Secretaria del 
Trabajo Y PreviBión Social, pág. 3 enero 1976 México, 
D.F. 
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Por tanto, el funcionamient;o de la OIT fue inmediato, 

pues en la primera conferencia inició lae eeeiones en la 

Ciudad de Waehington el 29 de octubre de 1919. 

2.- Estructura de la OIT.·· A fin de permitirle cumplir los 

objetivos referidos, se dotó o la OIT de una estructura 

tripartita: La organización reune actualmente 

repreeentantee de los gobiernos, emp1eadorea y loe 

trabajadores aproximadamente 150 paises. La misión de 

unos 

para 

y otros ea determinar 

alcanzar la justicia 

aquellos medios adecuados 

social mundial. cada 

delesación nacional a la conferencia internacional del 

trabajo, que ae celebra anualmente, debe estar compuesta 

por dos representantes gubernrunentalee, un delegado 

trabajador Y un delegado empleador, estos últimos 

designados por au gobierno, de acuerdo con lae 

orsanizacionee profesionales máe repreeentativae de loe 

trabajadores y de loa empleadores del paia. 

El Conaejo de Administración de la Organización 

Internacional del Trabajo ee compone de 28 miembros 

gubernamentales, 14 empleadoree y 14 trabajadores, más 

sue adjuntos y suplentes, exiate un grupo de loe 

trabajadores loe cuales son elegidos por repreeentai1tee 
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sindica.lee de diferentes partea del mundo, en períodos 

de 3 años. 

El consejo antes referido ea un órgano en que ee adoptan 

(en eue tree reuniones anuales) lae decisiones que 

afectan a las múltiples actividades de la O?>ganización 

Internacional del Trabajo en todo el mundo, la misión 

del grupo de loe trabajadores reviste la máxima 

importancia, ya que buscarán encontrar aguellae medida.a 

necesarias para hacer del trabajo el medio más aeguro de 

eubeietenoia dentro de sus actividades rutinarias, lo 

gue origina que tanto en el consejo como en la 

conferencia, se libre une incesante batalla para 

imponer, frente a loe gobierno e y empleadores las 

opciones que consideran mejores para loe trabajadores 

que ahi representan. Dichos representantes del sector 

trabajador, tanto en la con~erencia como en el consejo 

votan en bloque; la unanimidad cesa cuando ciertos 

representantes de est~ sector consideran que alsuna 

cuestión tiene carácter pOlitico. 

La composición tripartita ae da también en las 

conferencias regionales de la Orsanización Internacional 

dal Trabajo, que reunen a loe palees miembroe de Africa, 
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América. Aeia o de Europa, para debatir loe problema.e 

eepecifiooe de eu3 resionee. 

Dentro de la Oficina Internacional del Trabajo. ouya 

eede ae Ginebra, ee encuentra la Oficina de Actividades 

para loe Trabajadores, la cual coordina todae las 

actividades relacionadas con las orsanizacionee de los 

trabajadoree tanto en la sede como en loa estados 

miembros. 

3.- La Organización Internncional del Trabajo y la Prev1Ai6n 

Soc~al.- Las inveetisaciones que emprende la esta 

Organización eirven de baee a la compilación de una 

documentación detallada eobre la legielac16n y prActica 

en materia de previsión 3ocial de loe dietintoe paieee, 

respecto a las modernas técnicas induetrialee y loe 

progresos en el terreno de protección y preetacionee que 

permitan darle al trabajador una vida digna y decorosa. 

La información aei obtenida ee utilizada en la 

elaboración de res:lae normativas que revieten formas 

distintae bajo el ángulo de vieta legal. 

En el tranecurao de eu existencia, la Organización 

Internacional del Trabajo ha adoptado un considerable 

número de normas internacionales, y una gran cantidad de 
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ellae tratan de cuestiones relacionadas con laa medidas 

de previsión y seguridad social contra el peligro Y 

conservación de la salud en el centro laboral. Además 

ha elabora.do una serie de reglamentos tipo y de guiao 

prBcti.ca.s~ relativo a la protección del trabajador, en 

vj rtud de eu naturaleza misma, estas diepoaicionea se 

ofrecen en forma detallada y preclea, que pueden ser 

aplicadas en su contexto original o servir de base para 

reglamentaciones internacionales, n~cionalee o en 

contratos colectivos. Las cuales pueden dividirse en 

tres apartados a saber: 

a) La protección de la ealud y la ee¡¡uridad e higiene 

b) La protección contra riesgos eapecificoe y aquellas 

medidas de prestación y aeguridad, que permitan al 

trabajador la adquieición de eervicioe. vivienda y 

educación para eu familia. 

e) Velar por jornadae laboralea juetoe para laa mujeree 

encinta, menores de edad. 

En relación al trabajo de menores, la Organización 

Internacionul del Trabajo expidió al convenio No. 59, el 

cutil prohibe la ocupación de nif\oe menores de 15 af\oa en 
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empreeae induetrialea, y la recomendación No. 53 por la 

que extiende las diapoeicionee del convenio a las 

empreeae familiares y lo concerniente a loe trabajos no 

industriales, el convenio No. 60, dispone que loa niños 

menores de 15 años no podrán ser empleados en tales 

ocupaciones. 

En relación a la protección de la salud y la higiene, la 

Organización Internacional del Trabajo establece la 

introducción y mantenimiento de medidas ef icacee para la 

protección sanitaria de loe trabajadores. f,a. 

recomendación No. 5 aboga por el establecimiento de 

eervicioa públicos encargados de salvaguardar la salud 

de loe obreros; en tanto, que la recomendación No .. 20 

sienta los 

organización 

eegu.,idad. 

principioe 

de loe 

generales que deben regir 

eiatemae de inspección en 

la 

la 

Los convenioe surgidos dentro del e e no de la 

el Organización Internacional 

equivalente a un tratado 

del Trabajo, 

celebx•ado por los 

son 

Ejecutivos de loe Estados miembros de la misma, 

Poderes 

y debe 

ser aceptado o rechazado en eue términoe ein que puedan 

introducirse en él modificaciones, cuando ea ratificado 

POt' el órgano competente del Estado. deviene 
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automáticamente el derecho positivo, previa aprobación 

del Senado de la Reptiblica de nuestro pala; ein embargo, 

el maestro Mario de la Cueva aoetiene: "que loe 

convenios aprobados en la conferencia deberian cobrar 

vigencia por ai miemos, porque son el resultado de la 

deliberación a nivel internacional, de lae dos claeea 

eocialee a laa que van a aplicarse y porque en relación 

con cada estado eon un producto del acuerdo de eua 

repreeentantee del trabajo y del capital".(15) 

La Obra de la Organiza.e ión Internacional del Trabajo no 

aerin nompleta, sino diapueiera. de medios pat•a 

extenderla hasta el propi" trabajador, por ello, eus 

po.isea miembros han contado siempre con au asistencia 

técnica, ya gue en loa últimos afias han aparecido en la 

escena internacional, nuevos paieea independientee y el 

empeño del desarrollo ha cobrado un impulso ein 

preceden te a. 

Para eatiafacer lae necesidades en materia de 

conservación de la salud y de prevención de accidentes 

en loa centros de trabajo, la Organización Internacional 

del Trabajo ha elaborado doa proyectos: a) Uno de ellos 

-·--·-------- ---------
( 15) El Nuevo Derecho Hexicano del Trabajo, Hario de la 

Cueva., pág. 29., 'l'omo 1, Editorial Porrúa., 1962 México, 
D. F. 
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lo constituye el estudio colectivo que permite aumentar 

los conocimientoa y lae experiencias dentro de varios 

planee, que pueden adoptar la forma de coloquios, 

eeminarioa, talleres de formación o curaos. b) El 

eegundo proyecto, trata de programas que colocan a 

grupos de peritos a dispoeición de varias naciones, para 

llevarlos hasta 

diversidad de 

eue regionea 

aepeotoa, que 

y asesorar una gran 

incluyan cureoe de 

prevención de accidentes, protección sanitaria, 

mejoramiento de loe lugares de trabajo, etc. 

Por tanto, debemos entender a la Orlilanización 

Internacional del Trabajo como Institución de estudio, a 

efecto de adquirir el conocimiento más amplio de le.e 

condiciones de vida, además de la información que 

proporciona a todos eue miembros, de reeolucioneo, 

consultas y divulgación de conocimientos, m~diante la 

revista internacional del trabajo y. la publicación de 

monosrafiae, ensayos y boletines, aai también como 

colaboradora de loa gobiernos que la soliciten como: 

capacitación profesional, eietemae de pleno empleo, 

higiene y seguridad, difusión de loe principioB de la 

seguridad social y preparación de proyectos 

legielativoa, de convenios y recomende.cianea que serán 

sometidos a la conferencia; y de protección,. dada la 
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urgencia de loe trabajadores por un ambiente eeguro en 

el centro laboral. 



CAPITULO IV 

LAS COHISIOHRS HIXTAS DB Sl!GIJRIDAD B HIGllDIB Y SU IHPORTANCIA 

Kt1 LA PRBVISIOH SOCIAL 

1.- AepectoB nol'ID8t.1voB de la Besuridad e hieiene.- Las 

comisiones mixtas de seguridad e higiene en México, eon 

organiemoe previstos por la ley para investigar las 

causas de los accidentes y enfermedades en el trabajo, 

proponer medidas de prevención y vigilar que se cumplan 

estae últimas; esto significa que deben existir en todos 

loe centros de trabajo, dichas comisiones que además ee 

encargarán de vigilar que se cumplan aquellas medidae de 

prevención de incendios, accidentes y enfermedades en el 

trabajo. Estas comisiones en estudio, son una 

obligación que la ley impane a patronee y a 

trabajadores, asimismo se deben organizar, dentro de 

determinados cánones y hacerlas funcionar, y conforme a 

determinadoe procedimientos, deben empezar a 

constituirse inmediatamente después de que se tenga 

integrado todo el personal de confianza y eindlcalizado 

que vaya a conformar la planta de trabajadores de la 

empresa, ya que el reslamento general de seguridad e 

higiene dispone gue dichas comisiones deberán estar 

oonformadaa dentro de un plazo no mayor de 30 días 
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después de la fecha de iniciación de actividades, eu 

conal,;,ltución debe eer par igual número tanto de 

representantes de loe trabajadores como del patrón, loe 

requisitos de loe integrantes son: 

a) Trabajar en la empresa 

b) No ser trabajador eventual 

e) No ear trabajador a destajo,, a menee que todos o la 

gran mayoria laboren dentro de eote régimen 

d) Ser mayor de edad 

e) Poseer la instrucción y experiencia necesaria 

f) De preferencia ser el sosten económico de eu familia 

Loe representantes del patrón deben eer deeisnadoe por 

éste entre loe trabajadores de confianza, considerando 

dentro de Catos a loe jefes o ejecutivos. 

Loa repreeentantee de loe trabajadores serán deeisnadoe 

por el sindicato, ei éste existiera, y por la mayoria de 

loe trabajadores en caeO de que éatoe no estuvieren 

sindicalizados. 

Como la integración de lae oomieionee, ea una obligación 

originaria de la empresa, toca a éeta promover au 

constitución instando a los trabajadores a nombrar a sus 
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repreeentantee propietarios y euplentee, al efecto, debe 

dirisiree al sindicato la correspondiente excitativa, o 

a loe trabajadores, la convocatoria respectiva cuando no 

formen parte de alguna organización representativa. 

a) La seguridad en el trabajo, está contemplada en 

nuestra Constitución Politica, en el Articulo 123, 

Fracción XV, que a la letra expresa: 

"El patrón estará obligado a observar, de 

acuerdo con la no:turaleza de su negociación, 

loe preceptos legales eobre hisiene y 

seguridad en lae instalaciones de BU 

eetablecimiento, y adoptar lae medidas 

adecuadas para prevenir accidentes en el uao 

de las máquinas, instrumentos y materialee de 

trabajo, aei como a organizar de tal manera 

éste, que resulte la mayor garantía para la 

salud y la vida de loe trabajadores, y del 

producto de la concepción. cuando ee trate de 

mujeree embarazadas. Las leyes contendrá.n al 

efecto laa aanoionee procedentes en cada 

caso .. ·• 
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b) Con fecha lo. de mayo de 1978, entraron en vigor una 

serie de normae traecendentes y progreeietae, 

algunas de éetaa dan una mayor promoción a las 

accionea de la seguridad en el trabajo, la salud de 

loa trabajadores, el eefuerzo de las comisiones 

mixtas y por ende la productividad. En lo que a 

seguridad e higiene se refiere, cabe señalar que las 

modificacionea garantiza no acle.mente la vigilancia 

de la integridad fiaica y mental del trabajador, 

sino tambien au seguridad con un enfoque social y 

humano, ao enfatiza. la obl igflción do loe patronea en 

el sentido de tomar medidas en las instalaciones de 

trabajo, de modo que· ae disminuya la cantidad de 

rieesoa. En este sentido las reformas a lae 

fraccione e XVI, XVII y XVIII del Articulo 132 de la 

Ley Ferleral del Trabajo, precisan al espíritu de loa 

legieladoree por establecer lee medidas necesarias 

para la prevención de loa riesgos. Por otra parte, 

eue funciones no son' exclusivamente vigilar e 

informar, sino gue deben promover campaiiaa 

permanentes para crear una verdadera conciencia de 

seguridad, tanto personal como colectiva, siendo 

importante transcribir su contenido. 



Articulo 132.- "Son obligaciones de los 

patronea: Fracción XV·I. - Instalar de acuerdo 

con loa principios de seguridad e higiene, lae 

fábricas. te.llerea, oficinas y demás !usares 

en gue deben ejecutarse laa laboree, para 

prevenir riesgos de trabajo y perjuicio al 

trabajador, as i C"?omo nctoptar laa medidas 

ner.esa['iaa para evitar que los contaminantes 

Axcadan loe: máximo a permitidos en loe 

reglamentos e instructivos que expidan las 

autoridades competentes. Para eatoe efeotoe, 

deberán mod.tficar en au caso, las 

inetalaclones en loa términos que sefialen las 

propia.e autoridades". 

Fracción XVII.- "Cumplir las diepoeicionee de 

eesuridad e higiene que fijen lae leyee y loe 

reglamentos, para prevenir loe accidentes y 

enfermedades en loa centros de trabajo, y en 

general, en loa lusBreB que deben ejocutaree 

la.e laborea; y disponer en todo tiempo de loe 

medica.mentoa y materialee de curación 

indispenaablee que eeñalen los inatructivoe 

gue se expidan para que se presten opartuna y 

eficazmente loa primeros auxilios, debiendo 
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dar, deede luego, aviso a la autoridad 

competente de cada accidente que ocurra .... 

Fracción XVIII.- "Fijar vil5iblemente Y 

difundir en los lusaroe donde ae preete el 

trabajo, lae diepoaicionee conducentes de loe 

reglamentos e inetructivoe de eesurldad e 

hisiene". 
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o) De manera reslamentaria y orgánica, el Capitulo III 

del Titulo Décimoprimero del Reslemento General de 

Sesuridad e Hisiene en el Trabajo, previene la 

creación y funcionamiento de laa comieionea mixtas: 

Articulo 193. "La Secretaria del Trabajo y 

Previsión Social, con el auxilio del 

Departamento del Dietrito Federal y de lae 

autoridades de 

participación de 

loe Estados, y con 

lo15 patronee y 

la 

loe 

trabajadores o eue repreeentantea, promoverá 

la intesración de comieionee de eeaurid~d e 

hi11iene en loa centros de trabajo. Dichas 

comieionee deberán constituirse en un plazo no 

mayor de treinta diae a partir de la fecha ds 

iniciación de lae actividades, y eer 



regietradaa ante laa autoridades 

correapondientea". 

Articulo 194. "Lae comisione.e de seguridad e 

higiene deberán integrarse con isual número de 

representantes obreros y patronales y deberán 

funcionar en forma permanente''. 

Articulo 195. "Par-a determinar el número de 

oomieionee de seguridad e higiene que ee 

deberán establecer en una misma emproea, aei 

como el número de representantes propietarios 

o suplentes, en eu oaeo, que le.a integren, loe 

trabajadores y patronee deberán tomar en 

consideración loe elementos siguientes: 

I. Número de trabajadores. 

II. Pelisrosidad de las laborea. 

III. Ubicación del o de loa centros de 

trabajo. 

IV. Le.e divisiones, plantas o unidades, de 

que ee companga la empresa. 

V. Las formas o proceaoa de trabajo. 

VI. El número de turnos de trabajo." 
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Articulo 196. "En loe instructivos que ee 

expidan, ee señalará, de acuerdo con las 

caracterJetioae o actividades del centro de 

trabajo,. aei como el número de trabajadores 

que en é 1 presten eue eervicioa, el lugar o 

sitio en que eeeionarán las comisiones de 

seguridad e higiene". 

Articulo 197. "ºEl patrón deberá deaisnar a 

aue representantes de las oomieionea de 

eeguridad e higiene y loa representantes de 

loe trabajadores deberán eer deeisnadoa por el 

sindicato. cuando no exista aindicato. la 

mayoria de loe trabajadores hará la 

designación respectiva". 

Articulo 196. "En caso de que el patrón,. el 

sindicato o loa trabajadores, no designen· a 

BUB representantes para intesrar lae 

comisiones de seguridad e higiene dentro del 

término eetablecido, las autoridades del 

trabajo conminarán a aquéllos a que ee haga la 

designación de loa .integrantes, ein perjuicio 

de la aplicación de lae eancionea que 

correspondan" . 

fll) 



Articulo 200. "Cuando por algún motivo los 

representantes propietarioa o suplentes, en 

lae comisiones de seguridad e higiene dejen de 

formar parte de eatoa orsaniemoa, deberán aer 

euatituidoa de acuerdo con lo establecido en 

el presente capitulo. Cualquier modificación 

en la integración y funcionamiento de lae 

camieionea, ee deberá hacer del conocimiento 

de las autoridadee del trabajo dentro de un 

plazo no mayor de 30 diaa''. 

Articulo 201. "Las comieionee de seguridad e 

higiene deberán colaborar con lae autoridades 

del trabajo, con las eanitariae y con la.e 

inatituciones de seguridad social en la 

investigación de las causa.a de accidentes y 

enfermedades de trabajo, y deberán promover la 

adopción de las medidas preventivas 

necesarias. Dicha.a contiaionee deberán cuidar 

el cumplimiento de las diepoeioionee de eete 

Reglamento7 de l.ae previeionee relativas de 

loe reglamentos interiores de trabajo, vigilar 

el cumplimiento de las medidas relativas a la 

previsión de loe rieasoe de trabajo, 
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comunicando en su caao. a lae autoridades del 

trabajo las violaciones a laa mismas ... 

Articulo 202. "Laa comiatonea de seguridad e 

higiene deberán efectuar como minimo una 

visita mensual a loe edificios e instalaciones 

y equipos de los cent1·oe de trabajo, a fin de 

verificar las condiciones de seguridad e 

higiene que prevalezcan en loe miemos; deberán 

realizar tantos reoorridoe como juzguen 

necesario a loe eitioa de trabajo que, por eu 

pelisroeidad, lo requieran y participar en la 

investigación de todo riesgo consumado, aei 

como en -la formulación y aplicación do las 

medidas para suprimir las causas que loe 

produjeron. De cada visita que efectU.en las 

citadas comiaionea, deberán levantar el acta 

correspandiente para asentar loe hechoe y lae 

conclueionea reopectiváa". 

Articulo 203. '"Lae comieionee de eeguridad e 

higiene deberán promover la orientación e 

instrucción para loa trabajadores en materia 

de seguridad e higiene en el trabajo"'. 
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Articulo 204. "Le.a comieionee de seguridad e 

higiene deberán promover el que loe 

trabajadores conozcan los reslamentoa, 

instructivos. circulares. aviaos y en general 

cualquier material relativo a la seguridad e 

higiene en el trabajo y deberán vigilar la 

adecuada distribución de ee:tae publicaciones". 

Ar ti cu lo 205. ""A fin de que lo" trabajadores 

están debidemente enterados de loa rieesoa 

ocurridos en loe centros de trabajo donde 

preeten eue eervicioa, las co01ieionee de 

seguridad e higiene les deberán informar 

periódicamente acerca de loe análisis de las 

causas que produjeron dichos riesgos y de lae 

medidas preventivas que ae adopten". 

Articulo 206. "Las comisiones de seguridad e 

higiene deberán vigilar que loe botiquines de 

primeroe auxilios contensan loa ele01entoe que 

señalen loe inetruotivoe". 

Articulo 207. "Las comisiones de seguridad e 

higiene deberán vigilar en forma especial el 

cumplimiento de las normas de seguridad e 
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higiene relativas al trabajo de mujeres Y 

menores ... 

Articulo 206. "'La.a comiaionea de seguridad e 

higiene deberán colaborar cor'l loa eervicioe 

médicos y con loe de seguridad e higiene en el 

trabajo, en laa empreeae que cuenten con estos 

eervicloa, y solicitar su aeeaoria en estas 

materias". 

Articulo 209. "Lee r.'!omieionea de aeguridad e 

higiene deberán eeaionar cuando menos una vez 

al mea, levantando acta de cada seaión en la 

que se asentará la información relativa al mee 

inmediato anterior, que comprenderá: 

I. Conclusiones derivadas de las visitas 

realizadaa. 

1 I. Reeul tadoe d.e lae investigaciones 

practicadas con motivo de loe rieagoa de 

trabajo ocurridos; de las probables 

causas que loa originaron; de las 

medidas señaladas para Prevenirlos y de 

su cumplimiento. 
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III. Actividades educativas en materia de 

seguridad e higiene llevadae a la 

pr-áctica. 

IV. Otras obeervacionee pertinentes··. 

Articulo 210. "Lae comieionee de 3eguridad e 

higiene deberán colaborar en lae campa~ae para 

la prevención y control de la contaminaoi6n 

del ambionte del trabajo que lleven a cabo". 

Articulo 211. "La.e comisiones de eesurida.d e 

hisiene deberán colaborar en lae camp&las de 

educación higiénica que lleven a la pr6.ctica 

lae e.utor-idadee federales y looe.lee 

correepondientee". 

Articulo 212. "Lae diepoeicionee de este 

capitulo ee aplicarán de conformidad con loe 

inetructivoe correepondientee loe cual e e 

tendrán en cuenta el número de trabajadoree y 

el srado de riesgo de los centros de trabajo"'. 

85 

De acuerdo a lo establecido por este nuevo Reglamento en 

vigor deede el 5 de Julio de 1978, ce.be decir que ee una 

prolonsación de las modificaciones a la Ley Federal del 
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Trabajo en donde ae indican de manera clara aapectoa 

eapecificoe sobre la organización de las comieionea de 

seguridad e higiene, podemos agregar que se ha 

aprovechado la experiencia acumulada a loe largo de 

muchos añoa de estar atendiendo las deficiencias y 

problemas descubiertos y señalados por las eetadieticaa, 

resulta.ria dificil eeleocionar y transcribir loa 

principales artículos del citado ordenamiento, dado que 

todos pueden eer considerados como importantes, sin 

embargo abordaremos a grandes rasgos la parte importante 

y novedosa que lo constituye: 

En primer lugar, se indica con toda claridad la 

obligatoriedad de la observancia del titulo primero y 

AAñala la competencia de la Secretaria del Trabajo y 

Previaión Social, para axpedir loe reglamentoe que 

complementen y especifiquen aún más algunoa de loe 

aepect;oa tratados en e ate res lamento. Los ti tu loe 

uu1'(u111.tu. t.cruot·u. cuu.t·tu. quinto. sexto y séptimo 

abordan asWltoe relativos a medidas para la prAvAnoión 

de riesgos mediante la instalación y uso de 

instalaciones, equipo, herramientas y subatanciae. 

Respecto a los titules octavo, noveno y décimo ee 

establece lo relativo al ambiente de trabajo necesario y 

eua elementos (ruido, radiaciones, vibraciones, 
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preelonee, contaminantes, iluminación y temperatura); 

aei miemo lo relativo a la comodidad que loe 

trabajadores deben disfrutar durante la jornada de 

trabajo. Los titulas décimoprimero y décimoeegundo, 

marcan loe lineamientos pa1"a la creación y 

funcionamiento de lae comielonee mixtaa de eegurldad n 

higiene ( artJ,.:uJoa é'nteriormfmt.e sertaJ Etdoa). La parte 

final del reglamento en comento marca la competencia y 

diapoeicionee adminietrativae para la vigilancia e 

1nepecc1ón, lae obligacionea de loe patrones (articulo 

239), loa procedl.mientoa de inapección (erticuloa 240 al 

252) y loe relativos a lae sanciones respecto a cuantia 

(Capítulo II). 

En forma general, este ordenamiento juridico de 

seguridad e higiene del trabajo ee un intento por 

aprovechar la experiencia, actualizar lae normas aobre 

prevención de rieesoe y merece por tal motivo toda la 

atención por parte de loe trabajadores y patronee, para 

BU debida interpretación, fiel cumplimiento y permanente 

critica. 

El registro de las comieionea ea una obligación que la 

ley impone a loa patronee, el cual ae debe efectuar ante 

laa autoridadea de trabajo dentro de loa 30 diae 
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siguientes a la iniciación de lna actividadea de la 

empresa, loa trámlteA de 0ate, deben eer hechos por el 

patrón a fin de que tenga la certeza de loe miemos, 

dicho registro ae lleva a cabo mediante un escrito de 

solicitud al cual ee le anexan: copia del acta 

constitutiva, y retratos tamafio credencial Por duplicado 

de todos loe comisionados. La solicitud deberá eer 

enviada a laa autoridades laborales que le correspondan 

segün su Juriedicci6n (local o federal) y según eu 

ubicación en la.a entidades federativas o en el distrito 

federal o a la Dirección General de Medicina y Sesuridad 

en el Trabajo de la Secretaria de Trabajo y Previsión 

Social; presentada la solicitud, se vigilará el tr6.m1te 

y se recogerá en eu oportunidad la conetancia de 

registro y las credencialea de loa comisionadoe a 

quienes ee le entregarán. 

Lae comisiones mixtas de seguridad e higiene requieren 

de disposiciones que las drganice y la.e norine en sus 

procedimientos, que se denomina ''Instructivo de 

Funcionamiento", el cual es una consecuencia de las 

experiencias y conocimientos de los comioionadoe y 

constituye un conjunto de normas para regir la vida de 

les comisiones, normas que debidamente aistematizadae 

deben preveer lo siguiente: 



a) La definición de lae comisiones. 

b) Las funciones de lae comisiones. 

e) El número total de comisionados. 

d) Bl procedimiento 
mensuales. 

para efectuar 
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las visitae 

2.- Actividades de la Comisión do Seguridad e Hisiene.- Se 

debe realizar por lo menos una visita cada mes en forma 

detallada y minucioBa de todas lae inetalacionee, a 

efecto de detectar cualquier riesgo presente y tomar de 

inmediato la.e medidaes correctivas o informar del mismo 

en la junta mensual correspondiente .. El recorrido 

mensual es la medida de prevención de accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales máe eficaz, pues el 

mal ee descubre antes de que surja, además deberá 

realizarse con base en una guia escrita de loe lugares 

en que ee va a practicar y con detalle de objetivos. 

Por lo tanto, ee cita a continuación lo que debe de 

com,prender: 

a) Que ee observe solidez, funcionamiento, éatado de 

conservación, limpieza, piaoe antiderrapantee, ueo 

inmoderado de material combustible, vidrios ein 

protección, etc~ 



b) Inetalaclonea y equipos de higiene, comedor, co.cina. 

bebederos, sanitarioa, limpieza en su conjunto, 

ausencia de fugas de agua o gas, etc. 
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e) Instalaciones de servicios., ya sean eléctrica, de 

gas, hidráulicaa. vapor, éstas que se encuentren 

aueentee de fugas deaaialamtentoe térmicos o 

eléctricos. 

d) Que las herramientas ee encuentren en buen estado 

aai como las instalaciones, verificando cables, 

mangueras, conexionee, etc. 

e) Condiciones a.mbi.entalee: contaminación, iluminación 

natural o artificial, ventilación, condiciones 

térmicas, humedad, radiFJcionea ionizantee, etc., en 

eetae condiciones se verificarán loe niveles y la 

presencias máximaa permisibles. 

En las visitar realizad~e deberá constar por eacrito de 

todas lae irregularidades que ae detecten las cuales se 

ha1~án figurar en un acta que ee debe levantar y firmar 

por quienes realicen el recorrido. 
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La comisión tiene la obligación de sesionar 

periódicamente, por lo menos cada mee dichas reuniones 

tiene por objeto: conocer o elaborar lae conclueionee 

que se deriven de las vieitae practicada.e, conocer loa 

1'eeultadoe de las inveetigacionee efectuadas con motivo 

de loe accidentes ocurridos, indicar medidas para 

prevenir la repetición de accidentes, informar acerca de 

lae actividades educativas sobre seguridad, sobre la 

participación o colaboración entre lae autoridades y loe 

eervicioe médicos y de ees;uridad e higiene. etc. 

Roland P. Blake manifiesta que "loe medioe de promoción 

de la seguridad deben ser aquelloe en loe que ee 

explotan las respuestas de loe trabajadores conforme a 

lo eiguiente: 

a) Instituto de Conservación. 

b) Anhelo de sananciae materialee. 

o) Deeeo de elogios y aprobación. 

d) Temor a la desaprobación. 

e) Sentimientos humanitarioe y de responsabilidad. 
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f) Sentido de competencia".(161 

Por todo lo anterior, eabemoa que todo derecho genera 

una obligación. Si loe patronee deben cumplir con dotar 

a eue empresas de aditamentoa de seguridad, de medidas 

para la. higiene, correapQnde al trabajador hacer buen 

uao de eaoe equipos, evitar exponerse sin necesidad, 

procurar no cometer actos ineeguros y reportar todas las 

condiciones irregulares que observen en la fuente de 

trabajo. La aegur idad y la higiene se debe promover 

constantemente en la empresa, de tal manera que lleguen 

a formar un hábito en loe trabajadores, que conforme eu 

propia educación, lo lleve más allá del centro del 

trabajo; los dos mejores métodos de imbuir el sentido de 

la seguridad y la higiene en loe trabajadores, aon: a) 

resaltar lae coneecuenciae de loa rieegoe realizados. y 

b) indicar las ventaja.e de obrar siempre dentro de loe 

parámetros establecidos en loe ordenami5ntos legales 

precieadoe .. 

(16) Manual de Seguridad e Hisiene. Eduardo Asuirre Martinez, 
pág. 85, Editorial Trillas, 1985 México, D. F. 



CAPITULO V 

LA IllOBSKRVANCIA DK LA PRKVISION SOCIAL n:N DKTRitmNTO DK LA 

PRODUCTIVIDAD. 

1.- Concepto de la PrevieiOn Social.- Antee de entrar al 

análisis del concepto en comento, ea importante conocer 

eu eignificado de acuerdo al diccionario de la Academia 

Española de la LAn~: "se la acción de disponer lo 

conveniente para atender a contingenciae o necesidades 

previsibles", término éste que a eu vez significa "lo 

que puede ser prev lato .. e 17) 

Atendiendo a la clásica definición proPorcionada Por al 

maestro Mario de la Cueva, diremos que por Previsión 

Social debe entenderse: "La Política y lae 

instituciones que ee proponen contribuir a la 

preparación y ocupación del trabajador, a facilitarle 

una vida cómoda e higiénica y a asegurarle contra las 

consecuencia y loe rieagoe naturales, sociales y 

profesionales -agregaré- euaceptibles de privarle de su 

capacidad de trabajo y de sananciaa". De tal manera, 

gua la naturaleza de lB Previsión Social ea doble: por 

(17) El Nuevo Derecho Mexicano del Trabajo, Mario de la 
Cueva, pág. 13, •romo II, Editorial Por-rúa, Méxlco, D.F. 
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una parte, eisnifica una verdadera política estatal 

tendiente a proteger la salud, la vida, las condiciones 

económica.e y socia lee del t.rabajador como una 

consecuencia directa de au pertenencia a una claee 

social determinada y. por la otra, constituye un 

conjunto de actividadea concretas, plasmadas en 

instituciones de servicio, en consecuencia nos referimos 

de una clasificación tripartita: un sistema individual 

que ea el ahorro, loa eiatemae colectivos como la 

mutualidad y el seguro privado. 

De la Cueva, en au derecho del trabajo en América. 

Latina, dice que la Previsión Social se ha desarrollado 

en nuestras naciones y · comprende la prevención y la 

reparación de loe infortunios del traba.jo, las leyea 

sobre el Seguro Social y otr~1s medidas accesorias. 

La Previeión Zocial ha tomado dos caminos principales 

que ae originan en loe modelos alemán y francés. El 

primero. eetablecia un sistema único para asegurar a loe 

trabajadorea Por la pérdida de au salario> ya se trate 

de riesgo profesional u otraa causa, que integra la 

institución del Seguro Social. El método francés 

dietinguió loe rieegoa profeeionalee de lae otrae 

causas, de posible pérdida del salario, y únicamente en 
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loe Ult..lmoe af\oa a procurado la unidad de loe eeguroe 

aocialee. La teoría francesa pueo a cargo del patrono, 

la reeponeabllidad por accidente e 

profeeionalea. 

y enfermedades 

En América Latina se siguió el modelo francés, pues eu 

lesielación principió con el aislo. El derecho 

individual del trabajo y la Previsión Social forman una 

unidad. El seguro aocial, ea la parte de la Previsión 

Social obligatoria que bajo la administración o 

vigilancia del estado. tiende a prevenir o compensar a 

loe trabajadores, por la pérdida o disminución de eu 

capacidad de ganancias, como resultado de la realización 

de loa rieasoe naturales o eocialee a que están 

expuestos. 

El tratadista chileno don Marcos Florea Alvarez, ee 

expresa de la Previsión Social como: "el conjunto de 

normas, principios o inetitucionee destinados a aeeS11rar 

la existencia de loe aealariadoe gue dejen de percibir 

el eueldo o salario que lea permite eubvenir a laa 

nece"idadee fundamentales y a lna de aue familias, 
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cu11.ndo eete fenomeno ae produce por circunetanciaa 

ajenas k. au propia voluntad" ( lR) 

Rl eAcritor sobre la materia, Waldo Pereira en eu obra 

la Seguridad Social en Chile ee refiere de la Previsión 

Social como: "ea el conjunto de ideas o inatitucionea 

que actúan paei va.mente. La Previsión Social espera la 

realización de loa ainieatroe y, frente a ellos, ea 

indiapeneable au indemnización." ( 19) 

Don Francisco de Andt'ade Ramos, del BraaiJ comenta gue 

Ja expresión Previsión 8ocia.l "daaigna todos loa 

benefictoa de carant.er ~oniR l, nt.org~doa a loa 

t.rA.hA.jAdnrAR Ri n di Ati.ncicin, con cobertura de loa 

riesgos en caso de deaempleo, de invalidez o muerte, en 

relación a loa beneficiarios del trabajador y de loa que 

se refiere a formas preventivas logrando aal la 

asistencia social". (20) 

Moeoir Velloso Cardoao de Oliveira, señala gue en loe 

últimos añoa, la idea de Previsión Social, "ha venido 

(18) Organización y Orientación Social en Chile, Marcos 
Floree Alvarez, Revista de Previaión Social, Núm. 8, 
p,;g. 659 

(19) La Seguridad Social en Chile, Waldo Pereira, pág. 67 y 
68, 1960 Santiago de Chile 

(20l Publioado en Revista Braeileira de Previsión Social No. 
3 
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eiendo superada por la ampliación de eate concepto que 

no abarca solamente a lae olaeea trabajadoras, sino a 

toda la población del paie, a modo de alcanzar la 

supresión de la necesidad y asegurar a todos un nivel de 

vida, y de bienestar social, de acuerdo a la dignidad de 

la persona humana."(21) 

El doctor Julio Buatoe de Chile, escribe que la 

Previsión Social "es el conjunto de acciones e 

instituciones humanas, destinadas a organizar la 

seguridad eocial, contra loe riesgos que amenazan a loa 

asalariados y que, transformándose en einieetroe, privan 

al trabajador de percibir el sueldo o salario que le 

permite subvenir a lae neceeida.deR fundamentalee y las 

de guiénee viven a sus expensas, cuando estos fenómenos 

se producen por cirounetanciae ajenas a su propia 

voluntad. "(22) 

2.- Diepoeiclonee Juridicae en Materia de Prevlel6n Social.-

La Previeión Social en un eentido amplio, se identificó 

con la seguridad eocial en el concepto moderno de la 

palabra, pues si ee analiza el contenido del articulo 

123 Constitucional, ee puede observar que en eue 

(21) Publicado en Revieta Braeileira de Previsión Social No. 
3 

(22) La Previsión y Seguridad Social, Julio Buatoa, 1936 
Santiaso de Chile, pás. 10 
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fraccionee no aó lo establecen medidaa para prevenir el 

riesgo, sino la protección integra al trabajador, a 

travea del cuidado que se debe a sus dependientes 

económicoa,a Ja mujar y al niño, a la educación obrera 

y e la habitación. 

Sin embargo, en un sentido eetricto, debemos considerar 

que la Previsión Soclal, en México, ea una rama del 

derecho de trabajo, que deviene de un derecho social y 

por objeto el estudio y aplicación práctica y ,juridica, 

de todas aquellas medidas para prevenir loa riesgos 

(bien sean accidentes o enfermedades profesionales), a 

que se expone el trabajador y las dispoeicionee que 

tienen por objeto cuidar del bienestar y salud del 

trabajador. 

DAbemoA entender por derecho social al conjunto de 

normaa juri dioaa gue tienden a proteger a las claeea 

económicamente débiles, coffio lo ee el caao de la claee 

trabajadora. 

De lo anterior, deducimos gue las manifestaciones de laa 

Previsión Social en el trabajo, son variables y más que 

todo obedecen al estudio económico de una sociedad, que 

en diversos momentos puede presentar desde una 
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incipiente industria, hasta una alta tecnología que 

propende una productividad efectiva, siempre y cuando 

obaet"vemoa el principio baee de la Previsión Social, 

referente a la dilución de loe riesgos entre 

trabaJadoree y patronee, sujetos de una relación 

jurídica de trabajo. 

Kn tal forma, lae manifeetaoionee de la Previsión 

Social, son oreadorae de una relación juridioa de la 

sociedad y loe trabajadores QUe caen en eetado de 

neceeidad, reclamable judicialmente de la inet1tucJ.6n 

deetinada por la ley a prestar loa servicios o cubrir 

las indemnizaoionee y en.el ordenamiento·laboral viaente 

ee expreean como una linea de continuidad para un 

adecuado proarama a nuestro deearrollo industrial, no 

obetante a lae indudables cirounetancias de que lae 

condiciones de trabajo que privaban en 1917, han sido 

rebasadas por el crecimiento de la industria, la 

incorpcración de la tecnologia moderna, resultadoe de 

una aran visión del eector patronal. 

Kn afecto, dichas manifsetaoiones de la Previeión Social 

ee encontrarán Antoncee en: laa escuelas y becas para 

loe hijos de loa trabaje.doree, protección a la mujer y 

al niño, loe servicios públicoe, mercados, centros 
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recreativos y demás servicios necesarios a lae 

comunidades de trabajo apartadas de las poblaciones, en 

la prohibición para la instalación de expendios de 

bebidas embriagantes y de caeae de juego y, por último, 

en dos accionee en laB gue verdaderamente encuentra sus 

fundll!llento la previsión; la hisiene y le '5egurid.ad en 

loe centroe de trabajo y la prevención de loe riee¡¡oe 

profesionales. 

importante mencionar que io .. movimientoe 

revolucionarios de Europa en el siglo pasado, produjeron 

las primeras reformas, particularmente en Inslaterra, ae 

inició la formación de auténticas disposiciones 

juridicae laborales, loe estadistas y leaieladoree 

entendieron la necesidad de lesielar en materia del 

trabajo, en el aiio de 1824, crearon un ordenamiento 

juridioo, frecuentemente dieperao pero que enslob6 a la 

mayor Parta de las inetitucionea y pt-lncipalmente a la 

Previsión Social, las oualea actualmente intearan el 

derecho del trabajo. 

Loe añoe primeroe del eiglo pasado no fueron propicios 

al nacimiento del derecho del trabajo. 
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El liberalismo económico hizo sentir au fuerza, y no 

permitió modJ ficación alguna en loa principios Y en laa 

reglas del Derecho Civil y del Derecho Penal. En eeta. 

época e.parecen las primera.a medidas de protección a loe 

trabajadores, pero están inspiradas en un criterio máe 

bien aeistencial y no integran derechos concretos o 

exigibles. 

En el año de 1883, se creó en Alemania el seguro de 

enfermedades profesionales y en 1884 el de accidentes de 

trabajo, con el que desde entonces para 1889 ee 

instituyó el seguro de vejez e invalidez, que originó el 

nacimiento del Seguro Social obligatorio. Esta política 

social iniciada por Bismarck, va a ser practicada por 

casi todos loe Estados, lo que significa un desarrollo 

1mportant5aimo de la previeión social, debido a la 

influencia que ejerció el Seguro Social obligatorio 

alemftn, por tanto ee empieza a gestar una distinción 

entre ambos conceptea. 

La Primera Guerra Mundial detuvo momentáneamente la 

evolución del derecho del trabajo y consecuentemente a 

la Previsión Social, pero provocó dos grandes 

acontecimientos: Primeramente la aparición de la Oficina 

Internacional del Trabajo, creada por la parte XIII del 
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Tratado de Versalles y como conaecuencia directa, las 

primic.lae del Derecho Tnternaci.onal del trabajo. En 

segundo término, laa Conatituciones de Mexico de 1917 y 

Weimar de 1919, que operaron una transformación l.'"adical 

en la legislación laboral, de loa diversos po.ieee del 

mundo. 

El periodo comprendido entre las doa guerras presenta el 

apoyo de una nueva concepción del Derecho del Trabajo .. 

Es la era del Derecho colectivo del trabajo y la 

reglamentación de las conrticionee de la prestación de 

loa aerv ic loe .. 

A) Constitución Política de 100 Retados Unidoe 

Kexicanoe de 1917 

Si bien ea cierto qu"I la Previsión Social tendria por 

objeto el estudio y aplicación de todas aquellas medidae 

tendientes a evitar, antes ~ue lamentar loe rieesoe, ya 

en el articulo 123 Constitucional, hay un sentido máe 

amplio, puea mediante la Previsión Social, ee ha de 

tratar de alcanzar mejoree condiciones de salud, 

P.conómica cultural y social. 
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El Derecho del Trabajo ea una disciplina de reciente 

cuño y ea parte. formalmente en México, del Derecho; aei 

la hiatoria de Europa y América en la etapa 

contemporánea ee descubre que el eetado individualista y 

liberal, se integró mediante cuatro principios: lae 

ideas de eoberania y representación, y la idea de loe 

derechoa del hombre y la separación de poderes. Pues de 

acuerdo a lo anterior, en la Asamblea Constituyente de 

Querétaro, se establecieron loe derechos sociales del 

campesino 

principios 

y de loe trabajadores, 

del derecho individual 

al 

y 

lado de los 

del ciudadano 

procedente de la Revolución Francesa, diepoaicionee 

consagradas en el 123 de nuestra Carta ftmdamental, cuyo 

capitulo ae denomina "Del Derecho del Trabajo ¡¡ la 

Pl'eviaión Social". 

La Previsión Social, establece normas que regulan la 

protección a mujeres y menores, lo relativo a la 

habitación obrera y escuela, la prohibición de expendios 

de bebidae embriagantee, y juesoe de azar, agencias de 

colocaciones y lae cooperativas para la conetrucción de 

caeae baratas e hisiénicae, y en fin, lo relativo a 

rieegoe, preotaolonee y loe eesuroa sociales. 
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CUa.ndo en 1917 ee aprobó Al revolucionario Articulo 123 

ae estableció, un régimen que llevará coneiao la 

Previsión Social que no constituye, sino doe aspectos 

distintos de una realidad, que integran una unidad de 

protección laboral y social. De esta manera, se 

HAt.Rh 1 Ar:i P.rnn no sólo normas tendientes a regular lae 

relaciones obrero-patronales, sino tambiSn normas que 

pretendieron resolver, desde entonces, el problema de lo 

que hoy se llama la seguridad eocial, al abordar el 

problema de la vivienda, el de la educación de loe 

obreros, el de un régimen de seguro social, el de la 

previsión de rteasoe y tantas otras diepoeicionee que 

han derivado del contenido de este articulo. 

Prevenir en un sentido que pudiéramoa decir nominal 

aignifica simplemente evitar un rleego. La idea 

original fue evi·tar eee riesgo a que estaba expuesto el 

trabajador. Sin embargo, el sentido actual de la 

Previsión Social se ha affipliado, ~cercéndoae al de 

seguridad social; y de ahI deben tomarse loe postulados 

pa1•a una nueva política social de nuestro pala. 

El articulo 123 Constitucional, contiene fracciones que 

ee refieren a lo que el Constituyente Mexicano de 1917 

estableció como Previsión Social, laa siguientes: 
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l. La prohibición de mujeres y niñea para trabajar en 

lugares insalubres o peligroeoe. 

2. La atención a la mujer durante la maternidad 

3. Fomento a la vivienda.- Toda empresa agricola, 

industrial, minera o de cualquier otro rubro 

induatrial, estará obligada, a proporcionar a loe 

trabajadores habitaoionee cómodas e higiénicas. 

mediante las Esta obligación se cumplirá 

aportaciones 

nacional de 

gue 

la 

las empresas hagan a un fondo 

vivienda, a fin de constituir 

dopóaitoa en favor de eua trabajadores y establecer 

un sistema de financiamiento que permita otorgar 

créditos baratos y suficientes, paro. que adquieran 

en propiedad dichas habitaciones. 

4. La obligación de loe patronos de establecer 

escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a 

la comunidad, como en al auno e casos, el 

establecimiento de mercados públicos,. y edifioioa 

destinados a loe aervicioe municipales y centros 

recreativos, cuando la población exceda de 200 

habitantes en loe centros de trabajo. 
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5. La prohibición de expendios de bebidas embriagan tea 

y casas de juegos de azar, cercanos a loa centros de 

trabajo, con objeto de evitar de éatoe el vicio, el 

ausentiamo en el trabajo, y el menoscabo de eu 

salario. 

6. La obligación de observar toda.e lae medidas aobre 

higiene y seguridad y para prevención de accidentea, 

dentro de loa eetablecimientoa de trabajo, además ee 

adoptarán laa medida.e neceeariaa para el uso 

adecuado de lae máquinas, inatrumentoe y material de 

trabajo, aei 

que resulte 

como a organizar de tal manera éste, 

para la salud y la vida de loa 

trabajadores, la máxima garantía compatible con la 

naturaleza de la negociación. 

7. El sistema de seguros eocialee oblisatorioe que 

oonaagró la fracción XXIX, del Articulo 123 de la 

Ley Laboral. 

8. La obligación patronal de responder de loa rieesoa 

profeaionalee: 

a) Rl patrono ea responsable de loa accidentes de 

trabajo y de la.a enfermedades profesionales de los 
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trabajadores sufrido con motivo o en ejercicio de la 

profeeión o trabajo que ejecuten; por lo tanto, loa 

patronee deberiln pagar la indemnización 

correepondiente, aegú.n la consecuencia aea la muerte 

o incapacidad temporal o permanente para trabajar4 

Aseguramiento obligatorio en el JMSS. 

haya asesurado contra accidentes 

El patrón que 

de trabajo y 

enfermedades profesionales a aue trabajadores, 

quedará eximido del riesso del trabajo. 

B) Ley Federal del Trabajo de 1931 

El primer proyecto de la Ley fue presentado al Congreeo 

de la Unión el lo. De octubre de 1918. El segundo tuvo 

importancia mayor y fue presentado a la Cámara de 

Diputados el 10 de octubr:-e de 1918. La exposición de 

motivos del proyecto contiene un amplio relato de la 

'.l'eoria del Riesgo Profeeional, eu vinculación con la 

Previsión Social, tanto deade el punto de vista 

histórico como del de la situación de la doctrina 

extranjera. Como punto culminante del proyecto conviene 

hacer notar la obligación que imponía a loa patronea, en 

loa caeos de incapacidad permanente y de muerte, de 

pagar a la victima o a aus deudos. una renta vitalicia 
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cual quedó darosada la legialación de loe Estados, pero 

ae dividió !A nplioación de la Ley entre las autoridades 

federales y locales. 

En ese mismo ario, se formuló un proyecto de Código 

Federal del trabajo, fue redactada por una Comisión 

formada pcr juristas deatncadoe, y ee le conoce con el 

nombre de "Proyecto Portee Gil", fue el antecedente 

directo de la actual Ley Federal del Trabajo. 

El Proyectos Portee Gil, fue objeto de numeroeae 

cri ticae al set• discutido en el Congreso y la oposición 

que encontró en~re las agrupaciones de trabajadores y de 

patrones hizo que fuera retirado. 

Dos añoa deepuea, en 1931, ae celebró en la entonces 

Secretaria de Industria, una convención obrero-patronal, 

cuyas ideaa sirvieron para reformar el proyecto "'Portea 

Gil" y formular uno nuevo. Aprobado par el Presidente 

de la República fue enviado al Consreeo, el que con 

algunas modificacionea lo aprobó.a principios de asaeto 

de 1931. El Derecho Mexicano del Trabajo evolucionó con 

extraordinaria rapidez en loe año a inmediatos 

paeterioree a la promulgación de la Ley Federal del 

Trabajo. Laa aaociacionea de trabajadoree lograron 
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aumentar considerablemente el volúmen de loa derechos y 

de lae medidas de protección a loa trabajadores. Esta 

ley fue objeto de varias l'efot·mae y ampliaciones durante 

el tiempo que logró au vigenciA. Kn coneecuencia y como 

complemento el Ejecutivo Federal promulgó reglamentos, 

entre loa cuales ae destacan: el de Hedidas preventivas 

de Accl.dentee de Trabajo, el de Po licia de Hinaa y de 

Seguridad en loa Trabajos de lae Minae y el de Higiene 

del Trabajo, ordenamientos indiaPenaablee, para la 

interpretación de la Previaión y Seguridad Social. 

A mayor abundamiento en la Ley de 1931, ee definieron y 

especificaron con amplitud y claridad. al igual gua loe 

derechos individuales del trabajador, loa derechos 

colectivos de la clase obrera, y las diapoeicionea de 

previsión y seguridad social. 

Kn este ordenamiento reglamentario, se conaisnó el 

concepto de riesgo de trab"a.,10, aei como la obligación 

del patrñn para cubrirÚ:>a, a t.ravée de lae citadae 

indemnizacionea y preatacionee, tanto en beneficio del 

trabajador como de au familia 

C) Le:v Federal del Trabajo de 1970 
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La ley Federal dol Trabajo de 1931, fue abrogada por una 

nueva Ley, y entró en vigor el primero de mayo de 1970. 

Las razonee por lae cuales loe legieladorea consideraron 

que la Ley del 31 debia modificarse, se expresa en la 

exposición de motivos; que a continuación se trascribe: 

"El Derecho del Trabajo constituye une. unidad 

indisoluble pues todoa eue principios o instituciones 

tienden a una misma función, que ea la regulación 

armónica y justa de le.e rela.oionee entre el capital y 

trabajo. Eeta coneideración condujo a la formulaoión de 

una sola Ley que, al igual que su antecesora, abare.a 

todas las partee de que ae compone el derecho del 

trabajo. No obstante, por razones técnicas y de la 

misma manera que la ley vigente, se dividió el proyecto 

en dos partee: 

a) La primera ae ocupa de laa relaciones individuales 

de trabajo y comprende las normas que reglamentan la 

formación, euepeneión y dieolución de lae relaciones 

de trabajo, aepectoe de Previsión Social, ~l trabajo 

de lae mujeres y de loe menores, el establecimiento 

de eeouelae, el cumplimento de las diepoeioionee de 

seguridad e higiene, el establecimiento de mer:'cadoa 
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públicoe y centros recreativos (cuando la población 

del centro rural exceda de doscientos habitantes). 

b) Eeta parte complementaria contiene el 

fortalecimiento de laa organizaciones de loa 

trabajadores, sindicatos, federaciones y 

confederaciones, y loa laudos progreeietas 

lnepiradoa en loe principios de justicia social. 

La nueva legislación al coneiderar el trabajo como 

un derecho y un deber social tendiente a dignificar 

al trabajador eleva a ranso de derecho público las 

sarantiaa y dereohof' de la clase laborante y las 

convierte en irrenunciables. 

La ley de 1970 introdujo importantes avances en 

materia de eeguridad social, dando a las 

prea"t.acionee no sólo la reparación del dai'io, aino 

también la de que el ·trabajador puede rehacer su 

vida, posteriormente a la lesión. Además, tomando 

en coneldera.ción 

cienti ficoa y P.l 

aeguridad social, 

enf ermedadee de 

incapac.tdadea; se 

loa adelanto a técniooe y 

proceso de expansión de la 

se modificaron 

trahajo y la 

institucionaliza 

la tabla de 

valuación de 

el servicio 
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pllblioo del empleo, cuya función e11 la de huaca!.' 

soluciones viables al p!.'oblell\a del desempleo Y 

BUbempleo, se diepane que la Seo!.'etarla del T!.'abajo 

y P!.'evi11lón Social 0!.'8anioe el Instituto del T!.'abejo 

para 11levar el nivel de preparación de pereonal. 

Bn relación a la familia del trabajador, la nueva 

ley adopta la jurleprudenoia de la Suprema Co!.'te de 

Jueticia de la Naoión, pel'llliti6ndole percibir las 

pre11tacionee e indemniaaoionee pendientee de 

cubrirse a la 1DUerte de éste. 

Reforma de lll'&n traeoendenoia fue el euprimir el 

contrato de aprendizeje; a11l ·nomo .la qu" ftatablaoió 

lft ohli8fto\ón rlfll ¡>At.rón da cr•anizar cureoe de 

oapacita.olón. 

3. La lnobeervanoia de la PrtrTieión Social en detrt.ento de 

la Productlviclmd.- Para p!.'eoiear la eituación de la 

P!.'evieión Social y eu relación. con la productividad, ea 

neoeaario conocer el alcance de eete últi.llD y BU 

relación con la capacitación. 

Bn primar ténnino, se desprende del articulo 153-A de. la 

Ley Federal del Trabajo, que las empresas tienen la 
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obli¡¡ación de proparcionar a sus traba,jadcres 

capacitación y adiestramiento que lee permita elevar no 

sólo su nivel de vida, sino también la productividad de 

1111 centro de laboreo. 

A su vez, •l Articulo 153-F del mi11111<> ordenamiento 

señala Que uno de loe objetivos de loe cursos de 

capacitación, c¡ue ae imparten debe ser para incre-ntar 

la productividad de lae -presas. La razón ea, c¡ue 

tanto la a•11Uridad, la capacitación lf la Pl'oductividad 

tienen un estrecho vinculo: la ""llUridad como modalo 

•ficaz para la labor da la actividad induetrial •n 

beneficio del bienestar económico del traba,jador lf del 

patrón, la capacitaci6n a la vez, propicia el incre .. nto 

de la productividad, aprovechando de me.jor manera loa 

rftcureoe hUlft&lloa y materiales disponibles en la empresa, 

lf contribuva a 1011rar un mavor nivel da eficiencia, con 

eu propio pereonal capacitado para ello, o con 

capacitadores extra~oe Que involucren· una mavor 

participación lf habilidad, lf actualizando los planea lf 

pro11ramaa ante la Secretaria de Traba.jo lf Praviei6n 

Social. 

A paear de la traecedental illlPOrtancia que dicho 

objetivo adquiere en las condiciones económicas 
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reinantes en el paia* pocas eon las empresas que conocen 

con certeza que hacer para abatir aquellas medidas que 

por la inobservancia de la Previsión Social afectan la 

productividad, amen de no aprovechar los distintos 

apoyos que sobre la materia ee desprenden de nuestros 

textos legales. 

En razón de que la Ley Federal del Trabajo no define a 

la productividad, ea indispensable recurrir al concepto 

técnico de la miema. Para alsunoe, "la productividad ee 

define como la eficiencia de loe Pl'Oductoe, o. través de 

loe recursos utilizados" (Edward Ful ton) (23); para A. 

Klein "Se traduce en la relación que existe entre la 

meta lograda y loe recursos gastados con ese fin"(24). 

Para la Organización Internacional del Trabajo, "la 

productividad ea la relación entre producción e 

insumos". 

Al respecto, importantes empreeae mexicanas han dado eu 

punto de vieta al reepecto, para lnduetrlae H-24, S. A., 

la productividad "ea la eficientización, le optimización 

en el uso de loe recursos humanoe y materiales 

disponibles" ( 25). Para Cannon Milla, S. A. "ea el 

(23) Información Dinamica de Consulta (IDCJ, Septiembre 24, 
1986, pág. 154, Sección Laboral 

(24) Idem 
(25) Idem 
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aprovechamiento de loe recureoe materialee a través de 

loe recureoa humanoe''(26); pnra el grupo Suntory, S. A. 

"es el aprovechamiento al máximo de loe recureoe 

materiales y personales de las empresas ( 27). Para la 

Confederación de Cámaras Industriales de loe Estados 

Unidos Mexicanos (CONCAMlN), "la productividad ee el 

desarrollo del producto, en una minima unidad de 

tiempo". 

Una. vez ubicado el ~oncepto, ea necesario precisar las 

razones por las cuales la empreaH debe atender la 

previsión y la seguridad social, para alcanzar loe 

niveles óptimos gue el rubro industrial necesita. 

Según las Betadiati.co.a oficia.lee, el indice de 

productividad laboral en distintos rubros industriales 

ha venido disminuyendo desde hace 15 año a 

aproximadamente. Cabe señalar que el nivel productivo a 

que hacen referencia dichoB indicadores ae obtiene de 

dividir el indice del valor real de la producción en el 

sector de que ee trate, entre el indice de horas-hombre 

trabajadas en el mismo, para confirmar lo anterior ee 

enliatan a continuación loa indicadores de productividad 

laboral en algunas induatriae manufactureras que 

(26) ldem 
(27) Idem 
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presentan loe indicea más bajoa, considerando que el 

valor de la productividad en dichas induatriae durante 

la década de loe aetentae era igual a 100.(28) 

1976 1986 
-------~~·~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~--! 

Preparación, conservacion, 
e11\pacado y enlatado de carne 
C..::onservr.\ción. empac~do y 
enlata.do de pescado y mar·.ic¡coo;; 
f~bricdc~on de chicles 
Hilado, tejido y tor-·cido de 
henequén 
Fabricación de abonos y 
fertilizantes 
Regener""c:ión de acej. tes 
lubricantes 
Fabricación de ladrillos y 
tabiques refrnctarios y de 
revestimiento 
FabricC\ción de cemento 
hidraulico 
Fabricacion de productos de 
asbesto 
Fabricacion y e1u:amble de 
veh.lc:ulos dutomotores 
Fabricación de carrocerias para 
vehiculos ~utomotores 

.t02.03 86.45 

70.(1.t 8b."14 
?2. lJ. b3.87 

76.18 40.68 

142.41 97.04 

10~.?.7 76.61 

93.80 79.30 

156.94 74.91 

l1J4.43 95.86 

114. 75 t¡~~. 58 

133.77 97.50 

lambien cabe mencionar que! ~lgunms ot:ras industrias 

mam.tfact.ureras, si b.ien han visto incr·ememt;~Uo su indice 

de productiv:i.dad~ no han logrado niveles sat.i.sfactor.ios 

en su desarrollo. Entre ellas destacan las siguientes: 

(28) Idem 



F ·~l.Jric"" _.l6n de aceites. 
111d1·qari11.=:\s y ol:r-ds t.,1rrlo:;.c.\=.i 

veqCt.:tl8S 
Fél.br·ic:.~t:iüll Ue pr ocJuc:lus 
~-<J ime11 l.1 t_ i.1J'? l•.:il ~1 .-111i1110-1 I ~~~.,. 
fi:\l.11 .i1... ... .,t...iu11 de cin~i-r·os 

Hilddo~ 'lej i.do '/ "'1.Cab<o\dO 
de e:t.lgodón 
Fabricación de eetambree 
Ldmi11Mcia11. ex~ru~ió11 v 
esti1die cJ~ alu111ir1io 
F~abric~cidn de corcholatae 
y olros artic:L1los troquelados 
Fabricac.ion de c:iparatos 
elli'ctricos y sus partes 

.l976· 

.L09.9ú 

98.25 
¡.¡;¿,:;:¿ 

.l02.6..S 
96.82 

ll.7 .83 

61.67 

.· 

1986 

.l06.36 

118.20 
11~.95 

.u2 . .;o 
11::>.84 

10:!1-.69 

114.26 

113.86 
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En c:o11siderocion ~ lo a11lerJor, es impor·tante destacar· 

que le pr-oductividcAd en el mu11do .actual, trae consigo el 

gob:ierno, l'"i:\:zdn por la cual ea momento para tener el 

acceso suficiente a la pr,.,vioión social, ya que de ésta 

depende el mÁximo rendimiento del tl"abajador. amén de 

lograr loa euficientee l"ecureoe que le permitan eu 

eatab~lidnd económica~ obviamente, no dejando de ser 

menoe im:portante,. la oblig~ción del laborante de optar 

por utilizar todoe aquelloa elementos de protección que 

le brinde el patrón y que a través de una eficiente 

capa.citación para su manejo, se pUeda losrar niveles 

óp~imoa de previsión, eeguridad y productividad. 
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A) La mortalidad por rieegoe de trabajo. Comparación 

Internacional. 

Sin duda, es importante la necesidad de establecer 

estadiaticaa en materia de accidentes de trabajo y 

enfermedadea profeeionalee. Claro eeta, que este estado 

de necesidad debe suetentaree en la voluntad de 

utilizarlas, para tomar medido.e concretas a nivel del 

establecimiento y para gestar Politlcaa que tensan en 

cuenta la realidad nacional. 

En reciente articulo de Anthony Sui•uda y Edward Emmett 

(29) noa pone de manifiesto que el problema de los 

riesgos profesionales dietan de estar resueltos alln en 

loa paises desarrollados. Loa autores relatan los 

reportee en América Latina correspondientes para el año 

de 1988, cifras que ascienden a 3,740 muertes por causas 

laborales,, según el Bureau of Labour Statietics CBLS), 

mientras tanto, el Nat.ional Inatitute fot' Occupational 

Safety Council informaba ·de 6, 258 muertes y el National 

Safety Council las estimaba en 11,500. Máa allá de que 

existen diferencias en las fuentea de informaoión (el 

BL8 aó lo regletra loa einieatroa ocurridos en empre ea.e 

que superen loe 10 trabajadores), ee comprobó que uno de 

(29) Counting Recognized Ocupational Deatha. Journal of 
Occupational Medicina. Volume 30, November 1966 pag. 666 
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loa factores relevantes para el eubregietro estaba dado 

parque no eran notificados por el patrón todos loe 

caeos. Situación que acontece también en un pa1e del 

nivel de desarrollo de Estados Unidos de Norteamérica, 

por tanto, ee presume que aún no ee han logrado las 

mejores formas para resolver el problema. 

En las coneideraoionee que siguen se encontrarán algunos 

datos loe cuales nos demuestran la disparidad de 

criterios con que ee 

enfermedadee del trabajo. 

abordan loe accidentes y 

En algunos paises, solamente ee denuncian y registran 

loe caeos mortales o aquellos eeñaladoe por las normas 

como graves. Por ejemplo en Argentina, la seguridad 

social recibe las denuncia.a de todos loe accidentes (por 

individuo), y exige a todos loe empleadores un informe 

anual eetadiatico~ ein embargo, el porcentaje de 

reepueetae es bajo, en virtud, que se reportan 

exclusivamente loe caeos graves. Caei todos loe paieee 

tienen una definición lesa! de accidentes del. trabajo, 

pero la extensión de ese término no es similar en todos, 

aei en Colombia. no se cubre el accidente en trayecto, 

sólo lo hace cuando el viaje se efectúa en vehiculoe del 

patrón o el del trabajador. Chile ofrece una 
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particularidad, al coneiderar también accidente de 

trabajo loe aufridoe por dirigentes de inatitucionea 

eindicalee a cauaa o cnn ocasión de sus cometidos 

sremlalea. 

La mayoria de loe paieea, 

inetituidoe criterios para el 

no tienen legalmente 

diagnóstico de rieagos 

profesionales. Paralelamente ea de señalarse, y como 

dato anexo que en la mayor parte de loe paiaee de 

América Latina, no pareciera contarse con el 

equipamiento necesario para hacer cumplir la Previsión 

Social. 

La mayor parte de loe palees de América Latina reportan 

caeos de muerte por accidentes de trabajo, sin embargo, 

algunos de el loe, incluyen las defunciones por 

accidentes en trayecto o por enfermedades profesionales. 

Se presenta en forma convencional, lae taeaa promedio de 

mortalidad por acoidentea de trabajo, y el lugar que 

ocupan algunoa paises, de acuerdo a cuatro categoriae: 

a) Alta Seguridad 

b) Seguridad Aceptable 



e) Seguridad Deficiente 

d) Ilaj,. Seguridad 
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En el grupo de AJ.ta Seguridad, predominan loe paises 

altamente industrializados y que tienen un ingreso por 

habitante superior a loe 8,000 dólares anuales. 

Aparecen en el srupo antes mencionado doe paiaee del 

Caribe, tienen junto a Bahamas, loe insreeoe por 

habitante más altos del Continente Ame~ioano, detrás de 

loe Estados Unidos y Canadá. 

El grupo de Seguridad Aceptable, posee una composición 

mBa heterogénea; sin embargo, salvo loe caeos de Perll y 

Sri-Lanka, son palees con ingreso por habitante 

superiores a los 2,000 dólares anuales. 

Entre loa palees con Seguridad Deficiente se encuentra 

MéKico, acompañado por paises africanos como Togo, 

Egipto y Zimbabwe; Brasil, Guatemala y uno de loe paieee 

máa pobres de Europa: Hungria., ouyoe niveles de vida e 

industrialización eon inferioree al nueetro. 
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Por lo que hace a loa paieee de Baja Seguridad, ee 

encuentran la República de Corea y Malasia, Burundi pa1e 

africano otro euro-asiático Turquia. 

"México ae encuentra entre loe paiaea con baja seguridad 

en loe eiguientea rubros induetrialea: agropecuario, 

minas y canteras, electricidad, gae, construcción, 

transporte y comunicacionea, silvicultura, pesca '!>r 

traneformación. En el caso manufacturero se encuentra 

entre los ocho paises con tasas más altas de mortalidad 

por rieesoe de trabajo." (30) 

Conforme a lo expuesto, y de acuerdo al Anuario 

Eetadietico da la Oficina Internacional del Trabajo de 

1987, se presenta un Cuadro eisnifioativo de Leeionee 

mortales por accidentes de trabajo y la poeici6n que 

nuestro paie ocupa:(31) 

(30) Reporte Eetadietico sobre Mortalidad por rieasoe de 
trabajo. Comisión Consultiva Nacional de Sesuridad e 
Higiene en el Trabajo, Enero 1990 

(31) Oficina Internacional del Trabajo, Anuario de 
Estadiaticae del Trabajo, Ginebra Suiza, 1967 



IJMIONKS HORTAr.KS POR A!'..CIDKtl'l'll:S DK TRABAJO 
SllGUN GRADO DR llKGURIDAD Y PAIS 

PROKIIDIO lfACIOHA[, DE TODAS LAS ACTIVIDADES KCONOl'IICAS 
( 1981.-1984) 

GRADO DE SEGURIDAD PAIS 

Pr;¡ise~ Da ios 
f~ej no l.ln i clo 
Sus.•ci.:t 
.)apón 
JJoJ i\·1~ 
Lrarb.;dos 
l-.stado Unidos 
1 rinidad y ·1 obaqo 
Finlnndia 
lunez 
Norueg..-

S.SQ.!-'R I DAD _11_c;gE.ffi_BLE 

Chipre 
Perú 
Sri Lanka 
Chec;:;oslovaquiil 
Nueva Z~J andñ 
Singap1Jr 
Francid 
Polonia 
Espal'ra 
Sur.inam 
Sui:td 
H .. F.Alemana. 

GRADO DE SEGURIDAD PAIS 

~EGURIDAD DEFICIENJ~ 

Au!:'t.ri.:t 
MEX!Crl 
HungrJ.a 
TOQO 
J:rret~il 

Egipto 
Bahrein 
Zimbab1\te 
C:;uateoial a 

Rep. de Corea 
Durundi 
ru..-quia 
H"' l asia-Sarawai;, 

Estos r~suJtados~ pese a que no pueden ser contundentes. 

s.t ;;uuieretn que nuestro paJ.s está entre J as n.:tcion~s c::on 

Pt-Jares cond.ic:iones de se9uridad e hi9ienR en el trab¿\jo. 
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Lo anter.lor, debe constituir una setiAJ de alerta par¡,¡ 

lo!!i responsables de loe; centros de trabajo, as! como, 

organ.izac.iones de t:rabaj adores y ldS 

autoridrtdes, lo~ cuales deben natt.i.c:ipc.~1- en la p1c1moc.ión 

para la instrumentación y el cumplimiento de las normas 

de Prev.1.sión y Seguridad Social. 

B) Deficiente Difusión a la Prev&nci6n de Accidentes de 

Trabajo 

Es de sobra conocido~ que nl1c::>stro pais adolece de serias 

def.t.ciencias en materia de :i.ni'ormac.i.ón sollre riesgos de 

trabajo, y que la inve<:Jtigac:idn que ae realiza ee muy 

escaza. A eee reapocto, ea importante reconsiderar la 

prioridad que debe darse a esaa dos te.reae, a fin de 

estar en condiciones de disponer de mejores medidas para 

orientar al trabajador para prevenir accidentee 

profesionales, a travéa de la concientización, para el 

uso del equipo de protección en eu actividad rutinaria, 

mediante concursoe de carteles alusivos sobre prevención 

de accidentes, curaoe de sesuridad e higiene, todo eeto, 

implicito en eficacoa jornadas de prevención de 

contingencias que atenten contra la vida del trabajador 

y que necesariamente redundará en detrimento de su 

economía y familia, y consecuentemente en la sociedad 
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PoCo ae ha hecho también, por conocer y estudiar laa 

experiencias y laa caracterfeticaa de loa eaguemae de la 

prevención rle rif'tgoa, en aquellos paises que muestran 

elevados J ndicAB de eficiencia en cea materia (loa 

paieee nórdicos, 

Japón). Seria 

Holanda. Inglaterra, Estados Unidos y 

rAcomendabJ.e buscar mecaniemoa de 

intercambio con loe palees de referencia. 

CJ El impulso a la PI'evieión Social, factor:' de 

desarrollo en la fuerzas productivas de nuestro 

paie. 

En loe últimos años ee han establecido medidas que 

complementen al salario del trabajador, y éetaa han sido 

en su mayoría de previsión social, entre ellas Podemos 

citar: vales de despensa, prestaciones médicas, tiendae 

de servicio, ayuda para tranaporote, seguros de vida, 

etc., por lo tanto, babi.ando atención euficiente de loe 

elemento~ citados, podemoe ·manifestarlo como un medio 

indiepeneable a la motivaCióri, a una mayor participación 

y a mejoree condiciones de trabajo; necesariamente en el 

medio ambiente eooial, laboral y económico en que se 

desenvuelve el trabajador. influyen decisivamente eetaa 

medidas gue se han ido conquistando a través de loe 

años, aei también ea pilar importante en el 
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aprovechamiento y optimización de sue recureoe y a su 

realización familiar. 

Ea impartante considerar que en la medida de que 

nuestros trabajadores, ee encuentren en un centro de 

trabajo más sano, (ein descartar el riesgo), obtendremos 

u1ayor capacidad y eficiencia en el trabajo, incorporando 

un nivel máe elevado para loe sectores involucradoe, que 

traerá aparejado indiscutiblemente un desarrollo social 

y económico, ein embargo, para lograrlo ee neceeario el 

impulso a la Previsión Social,. mediante mecaniemoe y 

sistemas que sean comunes para el patrón y trabajador, 

siempre y cuando exista el ánimo en cumplir las 

disposiciones que al efecto se establezcan en la Le.y 

Federal del Trabajo. 

Consecuentemente, es importante la prevención de loa 

riesgos de trabajo incrementando un mayor grado de 

bienestar f'iaico y mental para los trabajadores. 

fortaleciendo a lae comiaionee mixtas de eeguridad e 

higiene, y promoviendo el eetablecimiento y deearrollo 

de servicios preventivoa de salud y seguridad, 

propiciando las actividades de inveetieación9 prevención 

y control de riesgos de trabajo. 
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En tal virtud, loa razonamientos que· anteceden, se 

reducen a un interés, cuyo objeto se enfoque a preservar 

el bienestar laboral dentro de loe parámetros de la 

Previsión y Seguridad Social, ambos elementos 

generadores de la modernización del trabajo 



CONCWSIOHRS 

1. En la Epoca Prehispánica, no hubo indicios respecto de 

la. Previsión Social, ya que si bien ea cierto que en 

esta etapa, se encontraban definidos algunos 

además de la existencia de árbitros que 

oficios, 

dirimian 

cualquier conflicto, ta111blén lo ea la eacaaez de medidas 

preventivas de riesgos de trabajo, debido a que su 

actividad eeencial era la agricultura. Además, eua 

caracteriaticaa muy peculiares" lee cual ea iban 

r,,ncaminadae a aspectos religiosos, má.e que a un 

beneficio laboral. 

2. En la Epoca de la Colonia suceden Por primera vez en 

territorio 

protección 

"Leyes de 

eemanalea, 

mexicano, actitudes tendientes a la 

del aborigen, medidae oontenidae en las 

Indias", cuya 

jornadae de 

referencia abarca: deecaneos 

trabajo de ocho horas, la 

remuneración en dinero y no en eepecie, la protección a 

la mujer encinta,. habitaciones higiénicas y eeparadae 

para ambos eexoe, etc. 

3. Hn el México Independiente ee continúo con la aplicación 

del Derecho Hispano, sin embargo, fue necesario atender 

al trabajador,. conforme a diepoeiciones nacionalistas,. 
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por lo tanto, el 14 de septiembre de 1814. el 

Generalísimo Jasó Ma. Horeloa y Pavón ex.pide la 

Conat i tuc ión de Apa tzingan,. cuya obra, la hietor la la 

denomina "Sentimientos de la Nación", en donde se 

considera la necesidad de moderar la opulencia, pugnando 

por una mejor remuneración al trabajador, y 

eetableclendo principios de igualdad entre los hombree& 

4. Nuestro paia se vió envuelto en constantes luche.e, por 

reconocer a un gobierno legitimo, en consecuencia 

surgieron loa primeros debates para la creación de un 

ordenamiento laboral, que no fue sino hasta 1917, cuando 

el Congreso aprobó el Articulo 5o. de la Conetituci.ón 

Polltica de loe Estados Unidos Mexicanos, cuya 

consecuencia inmediata ea el surgimiento del Artl<:n1lo 

123 Conat.ltucionaJ. 

5. E.l aursimiAnt.o dAl Arl;ic11Jo 1.23 Constit.ucional. 'fue 

oportuno ya gue au eetableditniento. figura al le.do del 

deaarro!lo y crecimiento del centro de trabajo, y ee aei 

que la citada carrera contra la inseguridad, depende 

necesariamente de la eíicaz aplicación del Derecho. de 

ahí gue, ae establecieran diapoeicionea de previsión 

social. 
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6. Fue importante el papel que deaempeno la naciente 

industria, que transformando al mundo influye en la 

estabilidad social, la cual se fue conformando, con 

objetivos máa delineados, advirtiendo en tal virtud por 

primera vez la carrora contra la inseguridad, cuyo 

desarrollo que implica modernidad, en muchos caeos ha 

rebasado loe principios de la previalón. 

7. Loa accidentee y enfermedades de trabajo, oonetituyen un 

enemigo común de estado, trabajador y patrón, al cual ee 

enfrentan, por medio de la "Comiaión Conaultiva Nacional 

de Seguridad e Higiene en el Trabajo", cuya función 

inmediata, ea encontrar loe lineamientos óptimos para el 

desenvolvimiento sano en el trabajo, abatiendo el rieego 

profesional, dicha comieión emerse del contenido de la 

Ley Federal del Trabajo en loa términos de lo que preveé 

el Regla.monto General de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo, en eu titulo décimo segundo . 

. 8. La Previsión y Seguridad Social de nuestro paie cumple 

con el Convenio 144 sobre conaultaa tripartitas para 

promover la aplicación de las normas internacionales del 

trabajo, de la Conferencia Internacional del Trabajo, de 

fecha 21 de junio de 1976, cuyo objeto, es el poner en 

práctica procedimientos que aseguren consultas efectivas 
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entre loe eectorea involucrados, siendo reeponeable de 

loa aervlcioe adminietrativoe de apoyo, la ~utoridad 

competente. 

9. Be importante la participación y aplicación de acciones 

concretae, en cuadyuvancia con las autoridades y 

10. 

organizaciones de trabajado1•ee, tendientes .. la 

provención de riesgos de trabajo, analizando en cada 

rubro industrial lae condicionee de seguridad e hisiene, 

a través de medidas gue detectP.n el motivo de loe 

accidentee, aei como, aquellos medios de difusión que eu 

labor ae dirija no sólo a loe trabajadores, eino al 

miemo patrón, procurando que ae apliquen lae 

recomendaciones surgidas en el seno de la comisión 

eeffalade, 

lejoe de 

y en consecuencia las autoridades laborales, 

sancionar, que eean el apoyo y el ente 

coordinador de la previsión eocial. 

Se necesita 

enea.usando la 

facti bil id ad 

combatir la enfermedad del trabajo, 

detección del padecimiento, con la 

que en su inicio se conocieran las 

enfermedades, no cuando se manifiesten ya en grados de 

avance o cuando su cur-ac.i.6n sea limitada o aua efectos 

irreveraiblee. 
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11. Corresponde a lee Comieionee Hixtae de Seguridad e 

IUsiene en el Trabajo eer el medio preventivo del rieeso 

profesional, ya que de este órsano depende el 

surgimiento de una continsenc1 a laboral, por tener como 

principal tarea el velar por el buen estado de le.e 

inetalaciones y equipo del centro de trabajo. 

12. Consideramos gue. la voluntad obrero-patronal, debe ir 

encaminada a observar la Previsión Social, la cual 

permitirá alcanzar un nivel de aegu~idad aceptable en el 

centro de trabajo, siendo este el medio para lograr una 

mayor productividad, en beneficio de una vida digna y 

decorosa de la sociedad mexicana. 
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