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INTRODUCCION 

Al encontrarnos en la tarea de real Izar una tesis a nivel !Icen 
clatura, para la selección del tema nos basamos en uno de los -
propósitos prioritarios aue na senalado e) actual Presidente de 

México, el cual consiste en rodear al trabajador dentro del Slli 
tema Productivo, de la cobertura lega\ más amplia en materia de 
Seguridad ~ Salud, para proteger su Integridad personal y para 

aprovechar mejor su capacidad laboral en el desarrollo razonado 
de la productividad. 

Para la realización del presente trabajo, se tomó como muestra 

la población trabajadora de algunas Dependencias y Entidades al 
Servicio del Estado, en virtud de aue se detectó aue este tipo 
de trabajadores ha sido poco estudiado por el profeslonlsta en 
trabajo socia\, y con el propósito de conocer como se lleva a -
cabo Ja Seguridad e Higiene y la Cobertura con aue cuentan -
estos trabajadores en caso de sufrir un accidente o enfermedad 
del trabajo. 

Asimismo, para poder determinar en aue medida el Trabajador So
cial formando Parte de un eaulpo multldlsclPllnarlo puede con
tribuir con la aportación de Planes y programas aue coadyuven a 
consolidar una protección y prevención de los Riesgos del Trabª 



Jo, en este orden de Ideas. en el Capitulo Primero se hacen al
gunas consideraciones sobre la denominación "Accidentes y EnfeI 
medades del TrabaJo" y el concepto Que se expresa de los mismos. 
con la finalidad de facilitar su entendimiento. 

En el Segundo Capitulo se hace un esbozo histórico de la Segurl 

dad Social en México, particularmente en los servidores oúbll 
cos. materia de esta tesis, considerando desde la época lndeoen 
diente, toda vez oue es en ésta donde realmente comienza su de

sarrollo legal. 

El Cao!tulo Tercero, señala las bases Jurídicas que amparan a -
los servidores Públ leos, en el caso de sufrlr algún riesgo del 
trabajo en el centro laboral, analizando cada área de éstas en 
el orden Jerárquico normativo que guarda nuestra legislación: 
Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos, Ley Fed~ 
ral del TrabaJo. <reglamentaria del apartado "A" del Art. 123 -
Constltuclonall, Ley Federal de los TrabaJadores al Servicio 
del Estado, <reglamentarla del apartado "B" del articulo 123 -
Const!tuc!ona!l. Ley del Instituto de Seguridad y Servicios SQ 

clales de los Trabajadores del Estado y el Plan Nacional de De
sarrollo. 

En el Cao!tulo Cuarto, se hace referencia de las prestaciones -



en especie y en dinero a que tienen derecho los servidores pú
bl lcos, cuando han sufrido un riesgo del trabaJo. 

En el CaP!tulo Quinto, se realizó un análisis comparativo de 
los riesgos del trabaJo, ocurridos durante 1988 y 1989, en 15 -
Dependencias y Entidades afiliadas al régimen del lSSSTE, con 
el propósito de conocer las causas que los originan, as! como 

el grado de accldentabilldad. 

Con el f In de ser más precisos, se agruparon las Dependencias y 

Entidades; considerando sus actividades particulares predominan 
tes, número de trabaJadores, riesgos ocurridos, etcétera. 

En el Sexto Caoltulo, se hace mención de la participación que 
ha tenido el profeslonlsta en Trabajo Social en el ámbito labo
ral y asimismo, se analiza el funcionamiento de las Comisiones 
Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pertenecientes a 
las Dependencias y Entidades consideradas en el capitulo an
terior, en virtud de que son los organismos que establece la 
Ley Federal del TrabaJo, y cuyo obJetlvo radica en Inspeccionar 
y vigilar que se cumplan las leyes y reglamentos en materia de 

seguridad e higiene. Finalmente, con base en los elementos dg 
sarrollados se presenta una propuesta de Intervención profesio
nal para el TrabaJo Social en el campo de las Comisiones Mixtas 
de Seguridad e Higiene. 
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CAPITULO 
CONCEPTUALIZACION 

Con el Propósito de centrar nuestra atención en el tema que 
nos Interesa, es necesario señalar algunas consideraciones -
sobre la denominación "ACCIDENTES Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO" 
y sobre el concepto que se exprese de Jos mismos, ya que - -

a la fecha se han utilizado distintos nombres para señ"alar -
las contingenciasque sufren Jos trabajadores en el desempeño 
de sus 1 abo res, entre 1 os que se pueden mene 1 onar 1 os - . 
siguientes: 

Riesgos del Trabajo 
Infortunios de Trabajo 

Accidentes Profesionales 
Accidentes de TrabaJo 

Debido a que nombres distintos pueden significar la misma 
cosa, o iguales nombres pueden señalar cosas diferentes, el 
concepto que se exprese, debe contener las caracterlstlcas -

del mismo. En este sentido Ja legislación vigente en México 
en materia laboral <Ley Federal del Trabajo) utiliza el nom
bre de "Riesgos del Trabajan definiendo a éstos como Acclden 
tesy Enfermedades de TrabaJo, usa Ja preposición "de" para -
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Indicar la pertenencia reciproca entre éstos y el trabajo 
aclarándose que también deben considerarse, como del trabajo, 

todos aquellos accidentes que ocurran en el trayecto del do
micl llo del trabaJador al centro de labores o viceversa. 

1.1 RIESGOS DEL TRABAJO 

La Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los TrabaJadores del Estado (ISSSTEl de 1987 en el capitulo 
IV, utiliza el término "ACCIDENTESYENFERHEDADES DE TRABAJO" 
mismo que se considera apropiado en función de que el riesgo 
significa mera posibilidad de que acontezca alguna cont!ngen 
cla; es decir, puede o no ocurrir. 

En todo caso aqu! se hablará de la contl ngencla actual Izada, 

la cual se produce en la alteración de la salud del trabaja
dor a consecuencia de un accidente o enfermedad que tenga su 
origen en el desarrollo de la actividad laboral, o en alguna 
otra que se relacione con la misma. 

Convencionalmente para los fines de este trabaJo se utiliza
rá el concePto en su trato de stgno llngulstlc~ para que a 
partir de la denominación y significación de cada Palabra· 
que lo Integra, se trate de encontrar las caracterlsttcas que 



lo forman: 

Al RIESGO 
Bl DEL 
CJ TRABAJO 

- 3 -

AJ RIESGO.- La palabra riesgo significa: peligro, contin 
gencia de un daño, Posibilidad de. 

En los términos apuntados, Inmediatamente se llega a la 
idea de Inseguridad por estar expuesto a un aconteci
miento Posible que puede causar daño. 

Analizando lo anterior, al hablar de un acontecimiento 
posible, que Puede o no ocurrir, estamos en presencia 
de un futuro Incierto, ya que su aparición no depende 
de alguna persona; es decir, es Involuntario. Cuando 

este acontecimiento llega a darse produce daño, Jo que 
se traduce en algo PerJudlclal o de consecuencias nega
tivas para el Individuo y su familia. 

Recapitulando el signo representado por los slmbolos 
-riesgo- comprende en su significación, un hechocontln 
gente e Involuntario que cuando se actualiza produce 
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consecuencias no previsibles y en las más de las ocasiQ 
nes Indeseables. 

Bl DEL.- Se trata de una contracción gramatical Que se 
forma con la preposición "DE" y el articulo determinado 
de género masculino y número singular "EL", la cual se 
usa como conJunc!ón entre los términos "RIESGO" y -
"TRABAJO". La presente conJunclón establece la rela
ción de pertenencia reciproca de un término con el -
otro, lo que en este caso, quiere decir que si Ja acti
vidad, ya sea trabajo mismo o bien cualquiera otra que 
se real lee con mot 1 vo de éste, generó alguna contlngen 
cta. esta última pertenece al ámblto de Ja Primera. 

Cl TRABAJO.- Significa en su acepción més simple esfuer
zo, actividad. Podr!a hacerse toda una disertación fi
losófica acerca del trabajo, pero aqul solo Interesa -
como actividad y como tal, el trabajo se encuentra pro
·tegldo por un Orden Jur!dlco. En nuestro pa!s su regu
lación esté contenida desde la Norma Fundamental en Jos 
articulas 5, 73 fracción X y 123, Jos cuales son la 
base exlológlco-Jurldlca de la relación que se da entre 
Ja persona fls!ca o moral que recibe dichos servicios 
y por ende, los benef Icios que reportan as! como el fun 
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damento de las leyes que reglamentan la relación referl 
da. 

De to anterior, se desprende que la relación laboral no es -
una relación slmole, sino que al estar sometida a un régimen 
de derecho, se convierte en una relación Jur!dica de trabajo, 
que reviste particular importancia porque se constituye en -
presupuesto fundamental de los caracteres que le dan génesis 
al concepto. 

Ahora bien, un presupuesto debe entenderse como el anteceden 
te previo a la realización de un hecho y de cuya existencia 
dependen las caracterlsticas que se le dan al mismo. Esto -
quiere decir que si no existe presupuesto, dlflcilmente PQ 
drla considerarse que tas caracter!stlcas de un hecho se con 
formen al Interior de la actividad laboral, aún y cuando et 
hecho ocurra dentro de un centro de trabaJo. 

Visto lo anterior, se pueden dar ya los aspectos caracter!s~ 
tices del nombre "Riesgos del TrabaJoH, los cuales deben 
estar contenidos en el concepto que se exprese del mismo. 
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PRESUPUESTO: 
Relación de Trabajo 

CARACTERISTICAS: 
Una actividad 
Ya sea el trabajo mismo o con motlvo de éste. 
Contingencia 
Daño 

Se considera que el elemento daño es un factor !moortante en 
la concepción de los Riesgos del Trabajo, sobre todo oara el 
pago de la Indemnización que pretende subsanarse. con la sal 
vedad que s 1 se Produce alguna cont 1ngenc1 a en e 1 desempeño -
de la actividad laboral que no produjo daño, no por ese solo 

hecho deJa de ser Riesgo del Trabajo, debido a que existe la 
posibilidad de que ocurra. 

CONCEPTO LEGAL VIGENTE: 

"Articulo 473.- Riesgos del Trabajo son los accidentes y en 
fermedades a que estan expuestos los trabaJadores en ejercl
clo o con motivo del trabajo". ( 1 l 

( 1 ) LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1990 
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La definición de Riesgos del Trabajo Prevista en nuestra le
gt slaclón señala las especies del género, las cuales en la -
précttca son usadas como sinónimos, lo cual no conviene a lo 
definido en un estricto sentido teórico. 

Asimismo, al definir las especies, no se enuncian todos los 
caracteres de lo definido, sino Por el contrario, solo se 
establecen sus consecuencias. 

Con las consideraciones anteriores y en razón de encontrarse 
a los riesgos del trabajo dentro del é'.lmblto de la Seguridad 
Social Para la protección del trabajador, se deriva la obli
gación del Estado de responder de los Infortunios que sufran 
los trabajadores, no sólo en el desempeño de sus funciones, 
sino en todas aquellas actividades que se relacionan con las 
mismas, oor lo que de forma general se mencionarén las teo
r!as prlncloales al respecto. 

As!, en el desarrollo del concepto de la responsabilidad pa
tronal en caso de riesgos del trabajo, fueron apareciendo dl 

versas teorías; brevemente reseñaremos, a continuación, alg~ 

nas de las més Importantes. 
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TEORIAS SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

En ella se oarte del hecho que en el desarrollo de la activ1 
dad laboral, los trabajadores se encuentran exouestos a 
sufrir acontecimientos que produzcan u origen algún daño 
en su salud, mismos que Jos incapaciten Para trabajar y que 
inclusive Puede causarles la muerte; de aqul la importancia 
de que diversas Jeglsiaciones sobre el trabajo tendieran a -
crear normas protectoras de los trabajadores, lleg~ndose a 
ésto con la evolución de vleJos princ!Pios Jur!dicos como 
aquel que señala: 

"Corresponde probar a auien afirma"; con base a este Prlncl
P!o, demostrar Ja culpabilidad del oatrón era dificil oara 
el trabajador en los riesgos del trabajo que sufrla, "Amén -
de un Procedimiento largo y costoso oara exigir tal resoons§ 
bil!dad" < 2 J, lo aue trae como resultado aue el trabajador 
que sufr!a un riesgo de trabaJo no oudiera obtener !ndemniz§ 

c!ón. 

TEORIA DE LA CULPA 

Esta teor la tiene sus fundamentos en el orlnclolo de aue la 

( 2) CABANELLAS, GUlLLERMO.- Tratado de Derecho Laboral, Tomo !V Edi
ciones el GrHico, Buenos Aires, Argentina 1949 Pág. 65. 
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persona que por alguna acción u omisión Produzca un daño, es 
responsable de éste, lo que interpretado a "Contrario Sens_u" 
deriva en que ninguna Persona es responsable de un daño sin 
haber incurrido en alguna acción u omisión que lo genere. 

"Partiendo del Principio que de todo aquel que ejecuta -
un hecho, que ocasiona un daño, debe repararlo, si se debió 
a su culpa o negligencia" 13 11 se consideró como una solu
ción al Problema de los Infortunios Industriales, pero 
segula correspondiendo al trabaJador probar que el riesgo 
ocurrido era por culpa del Patrón. 

TEORIA DE LA RESPONSABILIDAD CONTRACTUAL 

La responsabilidad nace con el contrato laboral, mismo que -
establece la relación de trabajo entre Patrón y trabajador; 
en esta teorla, desde su nacimiento, se invierte la carga de 
la Prueba y corresponde al patrón Probar la responsabilidad 
del trabajador en los riesgos del trabajo ocurridos, ya que 
por el solo hecho de establecerse un contrato, el patrón 

esta obligado a gara~tizar la integridad del trabaJador. 

( 3 l MORALES, HUGO !TALO.- El Derecho Laboral en lberoam!!rica, Edito-
rial Trillas, M!!xico 1981, Pag. 552. 
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TEORIA DEL RIESGO PROFESIONAL 

En virtud del desenvolvimiento de la técnica, Producto de la 
capacidad creativa del hombre, la actividad laboral también 
se ha venido amollando, generando como consecuencia la apar1 
clón de nuevas circunstancias desfavorables para los trabajg 
dores en el desempeño de su actividad laboral debido al sur
gimiento de nuevos Instrumentos Para el desarrollo de ésta, 
aún cuando se trabaje en aparentes condiciones óptimas de s~ 
gurldad e higiene. Dichas circunstancias crean, inevitable
mente riesgos del trabajo, Lo anterior, aunado a la consld~ 
ración de que es Justo "Que quien obtiene una utilidad de 
una persona o cosa, asuma los riesgos originados por el -
empleo del uso de una persona o cosa" (q l. 

Dentro de esta teorla del riesgo profesional, desaparece el 
elemento "intención" que constltula el fundamento de la re§. 
ponsabl 1 idad; no es ya un castigo Impuesto el que determina 
al patrón a pagar la Indemnización, sino una prestación que 

se le debe al trabajador que ha sufrido un daño. De acuerdo 
con esta teorla, la maquinaria y útiles que se ponen en Jue
go, as! como el rl tmo acelerado de trabaJo que se Impone al 

( 4) CABANELLAS, GUILLERMO.- Tratado de Derecho Laboral, Tomo IV Edicio 
nes el Gr&fico, Buenos Aires, Argentina 1949, Pág. 75. -
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Individuo. Constituye un medio peligroso en si mismo que mQ 

tlva la existencia frecuente de siniestros, debiendo respon
der Por ellos Quien hizo pe! !groso el medio y que subcons
c!entemente genera la causa del daño. Por tanto "la explotª 
ción se constituye en la causa generadora y el propietario -

debe responder Por esa causa" < 5 l. 

Resulta Importante señalar Que la evolución de la teorla de 
riesgo profesional adoptada por la mayorla de las Jeg!slaciQ 
nes en el mundo, impuso al patrón la resoonsabi ! !dad de los 
riesgos del trabajo, aún de aquellos que se produzcan por !fil 

Prudencia del trabajador o caso fortuito y también se ha di
rigido a subrogar la responsabilidad del patrón mediante la 
figura del seguro; de esta forma nacen las nuevas teorlas -
del riesgo profesional. 

Por otra Parte no Podemos olvidar que la seguridad social 
surge en los pueblos como un deseo de obtener la satisfac
ción de derechos económicos, sociales y culturales, indlsPen 
sables a la dignidad humana y al libre desenvolvimiento de -
su Personal !dad; pero en la medida en que ese deseo se va 
convirtiendo en realidad, se Impone la necesidad de un órden 

( 5 ) MORft.LES, HUGO !TALO.- El derecho Laboral en lberoamérica, Edito 
ria! Trillas, México 1981, Pag. 552. -
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tnstltuclonal oue propicie su presencia permanente y en el -
que las legislaciones vayan mas al la de una reglamentación -
Pragmatlca de la conducta. 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

Someramente y para llegar a Precisar la intervención del Es
tado en el campo de los derechos sociales y su repercusión 
en el Derecho del TrabaJo, a continuación se apuntan algunas 
notas del desenvolvimiento de la seguridad social. 

Los antecedentes mas remotos de la seguridad social se 
encuentran en Ja ayuda mutua, pero siendo Insuficiente ésta 
y por la misma necesidad de una protección mas amolla, se da 
nacimiento a diversas Instituciones como las "Gulldas", "Las 
Hermandades", "Gremios y Corporaciones", * mas tarde. bajo 
el Principio de la caridad nacen otras lnstltuclones como: -
conventos, parroquias, mutualidades, etc .• las cuales tampo
co bastan para hacer frente al cúmulo de necesidades de los 
sectores económicamente débiles. hasta que nacen los seguros 
sociales en Alemania* a Iniciativa del "Canciller de Hierro" 

" NOTA: Debido a la antiguedad de estos documentos na fué 
posible verificar lugares y fechas. 
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Otto Von Blsmarl<, como seguros obl !gatorlos para proteger a 
los trabaJadores de los diferentes riesgos QUe puoleran -

sufrir. 

Del trabajador importa no solamente su presente, sino -
también y acaso más aún, su futuro y que era así, porque en 
e 1 presente 1 e sa 1 va su es fuerzo, en tanto que el futuro es 
lo imprevisto y desconocido y por ello debe asegurarse" <6 l 

afirmaba el Canciller de Hierro. 

Mas tarde, con el reconocimiento de las instituciones del 
Derecho del Trabajo, se der 1 vó una nueva act 1 tud del Estado 
hacia el conjunto de los trabajadores organizados, ya que -

aquél se vló obligado a Intervenir en los procesos de produf 
clón y con ésto se dló el advenimiento de una nueva con
cepción y transformación de las instituciones Jurldlcas ex!~ 
tentes hasta llegar a estableceise un Organismo Internacio
nal del Trabajo C1919L que bajo el principio de que la actl 
vldad laboral no es una mercancla, determina el derecho al -
trabajo y a la seguridad social, que se contemolan Posterior 

mente en la legislación Internacional, a saber: 

{ 6) CUEVA, MARIO DE LA.- Derecho Mexicano del Trabajo.-Sa.Ed. 
Tomo JI, Editorial Porrúa, México 1956, Pág. 43. 
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El articulo 23 de la Declaración Universal de los Derechos -
Humanos (1948> prevee que toda Persona tiene derecho al tra
bajo y a la libre elección de éste, a condiciones eouita
tlvas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra 
el desempleo. 

El articulo 22 establece que toda persona, como miembro de 
la sociedad, tiene derecho a la seguridad social. 

El articulo 25. Por su parte, establece oue toda persona 
tiene derecho a un nivel de vida adecuado que Je asegure 
tanto a él como a su familia, la salud y el bienestar y en 
especial la al lmentación, vestido, vivienda, asistencia 
médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo 
derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, lnvª 
l ldez, viudez, veJez u otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias Independientes de su 
voluntad. e 7 >. 

De Igual forma el Pacto lnternaclonal de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (1966). en su articulo que prevee que 
"Las citadas partes en el presente pacto reconocen el der~ 

( 7 l Cueva, Mario Oe La.- Derecho Mexicano del Trabajo.- Sa. Ed. Tomo 
11, Editorial Porrúa, México 1956, Pag. 43. 
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cho de toda persona al Seguro Social': < 8 l. 

Asl la concepción de la seguridad social se desenvuelve a 
Partir de la protección de los trabajadores; aunque més tar
de se extiende a todas las personas. 

As! Pues, el derecho social tiene como fundamento al hombre, 
socialmente logrado y al Estado también socialmente Integra
do, en tanto miembro de la comunidad de Estados. 

Ahora bien, un tema de Interés a tratar es el Derecho del 
Trabajo, como Parte de los Derechos Sociales que le corres
ponden al individuo; as! se considera que el Derecho del Trª 
bajo es una disciplina de reciente creación y es parte fo[ 

malmente en México, del derecho público ya que sus Prlncl 
Dios se hallan consagrados en el articulo 123 de nuestra Ca[ 
ta Fundamental <Consti tuclón Poi ltlca de Jos Estados Unidos 
Mexicanos) mismo articulo que contempla en su capitulado el 
referente uDel Derecho del Trabajo y la Previsión Social", 

De una forma general se daré una visión de los derecl1os so
ciales de los trabajadores asalariados mediante el Instituto 

( 8) Cueva, Mario de la.- Derecho Meúcano del Trabajo.- Sa. Ed. Tomo -
11, Editorial Porrüa, México 1956, Pág. 43. 
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Mexicano del Seguro Social (IMSS> y de los trabajadores al -
servicio del Estado a través del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado <ISSSTE). 

La Seguridad social de los Asalariados y el IHSS 

"El derecho de la Seguridad Social Integral se forma por el 
conjunto de normas e Instituciones destinadas a proteger a -
los trabaJadores asalariados a través del Instituto Mexicano 
del Seguro Social, que constituye un servicio Público nacio
nal de carácter obligatorio en los términos de su Ley y de 
sus reglamentos, con personalidad jurldlca propia y con 
caracterlstlcas de organismo descentralizado, comprendiendo 
los seguros de: 

Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales; 

Enfermedades no profesionales y maternidad; 

Invalidez, veJez y muerte; y 

Cesan tia en edad avanzada." ( 9). 

Con ello Quedan protegidas las personas vlnculadas a otras -
por un contrato de trabajo, cualquiera Que sea la personal!-

( 9) Gonz~lez, D!az Lombardo Francisco. El Derecho Social y 
la Seguridad Social Integral.- UNAM 1978, Pág. 15 
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dad Jurldlca y la naturaleza económica del patrón, aún cuan
do éste, en virtud de alguna ley especial esté exento del Pª 
go de impuestos. 

La Seguridad Social de los Servidores Públicos y el 
ISSSTE. 

"Dentro de la seguridad social Integral es Importante la PrQ 
tecclón oue se da a los trabaJadores al servicio del Estada. 
cuyas bases constttuclonales se encuentran establecidas en -
el Inciso B del articulo 123, fracción XI. El Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los TrabaJadores del Esta
do, que sustituyó a la anterior Dirección de Pensiones Civi
les, posee el carácter de organl smo Públ leo descentra! Izado 
con Personalidad Jurídica y patrimonio proolo, y tiene a su 
cuidado el amparo y Protección de los trabaJadores de los o[ 
ganfsmos oúbllcos oue, por Ley o Acuerdo del EJecutlvo Fede
ral, se Incorporen a su régimeni a los pensionistas de las -
entidades y organismos públicos: a los familiares derechoha
b!entes tanto de Jos trabajadores como de los pensionistas; 
y a las entidades y organismos oue se mencionan en el art!cg 
Jo JQ de Ja Ley Constitutiva de este lnstltuto".(101. Dentro 

( 10) González Oíai, Lombardo Francisco. El Derecho Social y 
la %guridad Social Integral.- UUAM 1978, Pág. 17. 
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de las prestaciones que, con carácter obligatorio, se estª 
blecen Para beneficio de los servidores públicos se señalan: 

El Seguro de accidentes de trabajo y enfermedades prof~ 
slonales; 

El Seguro de enfermedades no profesionales y maternlda~ 

Los servicios de reeducación y readaptación de invall 
dos; 

Los servicios que eleven los niveles de vida del servi
dor Público y su familia; 

Las promociones que meJoren la preparación técnica y -
cultural y actúen las formas de sociabilidad del traba
Jador y su familia; 

Los créditos para la adquisición en propiedad de casas 
y terrenos para la construcción de las mismas destina
das a la habitación familiar del trabajador; 

El arrendamiento de habitaciones económicas perteneclen 
tes al Instituto; 

Los préstamos hipotecarlos; 

Los préstamos a corto y mediano Plazo; 

La Jubilación; 
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El seguro de veJez; 

El seguro de Invalidez; 

El seguro por causa de muerte; y 

La Indemnización global. 

Visto Jo anterior, pasaremos a señalar el conceoto legal vi
gente de Accidentes y Enfermedades del TrabaJo: 

1.1.1 ACCIDENTES DE TRABAJO 

"Articulo 474.- Accidente de Trabajo es toda lesión orgénl
ca o perturbación funcional, Inmediata o posterior, o la 
muerte, Producida repentinamente en ejercicio o con motivo -
del trabajo, cualesoulera que sean el lugar y el tiempo en -
oue se presente. Quedan Incluidos en la definición anterior 
los accidentes oue se produzcan al trasladarse el trabajador 
directamente de su domicilio al lugar de trabaJo y de éste a 
aquél". (11 J, 

1 11) LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1990. 
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1.1.2 ENFERMEDADES DE TRABAJO 

"Articulo 475.- Enfermedad de TrabaJo es todo estado pato!~ 
glco derivado de la acción continuada de una causa que tenga 
su origen o motivo en el trabajo o en el medio en el que el 
trabajador se vea obligado a prestar sus servicios." (12). 

Las consideraciones señaladas en este capitulo sobre los con 
ceptos de Riesgos del TrabaJo, que son las bases de esta 
tesis, es con el propósito de facilitar el entendimiento del 
tema y logar el desarrollo del mismo, ublcéndonos en una reª 
lldad y actualización de definiciones, para conocer as! el -
proceso y evolución que han tenido éstas y asl ubicarlas en 
el marco histórico y legal en el que se han dado, las cuales 
se expondrén en los siguientes capitulas. 

( 12) LEY FEDERAL DEL TRABAJO 1990 
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C A P l T U L O l l 
ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA SEGURIDAD 

SOCIAL EN MEXICO 

Sl bien es cierto oue los riesgos del trabajo nacen formal 
mente al Interior del trabajo Industrial, no solo son PrQ 
Dios de este tlPo de trabajo, sino oue en la práctica misma 
se han desarrollado y se dan en todo lo oue significa una 
actividad laboral; generándose con ello el desenvolvimiento 
de las teor!as de la responsabllldad en la reparación, lndem 
nlzaclón y prevención de los riesgos del trabajo, deviniendo 
en nuestro pals en una Responsabilidad Social y por tanto, 
las encargadas de sus tratamientos son las Instituciones abQ 

cadas a la Seguridad Social. 

A continuación se hará un esbozo histórico de como evolucio
nó en nuestro pa!s, particularmente en los servidores públi

cos. materia de esta tesis, la Institución de los Riesgos 
del Trabajo, considerándose desde la época Independiente de
bido a oue es en ésta donde realmente comienza un desarrollo 
legal de la Seguridad Social en nuestro pals. 
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2.1 México Independiente 

Las lnJustlclas del sistema colonial, la desigualdad económl 
ca y cultural entre las diversas clases sociales, la explotª 
clón y dependencia de la Nueva España con respecto a la -
metrópoli, etc; originaron el movimiento de Independencia y 
es, en esta época, donde se anuncian ya los Inicios de un 
pensamiento con Ideas tendientes a la Seguridad Social al ef 
Presar Morelos ser necesario que se .... •Moderen la opulen
cia y la Indigencia, que se mejore el Jornal del pobre, que 

se meJoren sus costumbres y que se aleJe la Ignorancia .... " 
(13). 

En este periodo ya encontramos algunas medidas protectoras -
Para los servidores públicos con el decreto del Presidente 
Guadalupe Victoria del 11 de noviembre de 1824, el cual estª 
blecló la obligación del Estado de pagar pensiones a los fun 
clonarlos del Poder EJecutlvo, de Justicia y Hacienda, y que 
años més tarde, en 1832, se h 1 zo extens 1 vo el benef 1 clo a -

las madres de los servidores públicos de las éreas señaladas. 

En 1834 aunque se concedió el derecho de pensión por veJez a 
los cónsules, amplléndose el beneficio a los Incapacitados o 

(13) Sentimientos de la flaclón, Partido Revolucionario Institucional, -
fléx1co 1985, Pag. 36. 
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en estado de lnvalldez, estas medidas no fueron aplicadas 
por Ja critica situación económica en Que se encontraba el -
pals a causa de la guerra de Independencia, toda vez Que QU~ 
daron abandonadas las mlnas, Que no se cultivó la tierra y -
Que el comercio se suspendió por la Inseguridad en Jos cami
nos; as! no era posible, en estas condiciones, exigir a la 
economla el pago de las pensiones mencionadas. 

REFORMA 

Con el Plan de Ayutla se Inicia el periodo de Reforma den 

tro del cual se establecieron Jubilaciones o compensaciones 
de doce Pesos mensuales a los empleados de Correos, por los 
Peligros a Que estaban expuestos. 

La Constitución de 1857 precisó algunas medidas que tendi~ 

ran al meJoramlento del bienestar famlllar del servidor py 
bllco pero Infortunadamente no se llegó a señalar la regla -
determinada y su aplicación general, muchas veces dependió -
de la concesión graciosa de la autoridad. 

PORFIRlATO 

Con la rebelión de Tuxtepec se inició un nuevo régimen de -
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gobierno en nuestro pals, durante el cual las condiciones de 
trabajo de los obreros devinieron en una máxima explotación, 

ganando muy baJos Jornales, trabaJando hasta veinte horas 
en condiciones extremas de Insalubridad, faltos de ayuda 
social y sin garantlas Individuales, con una mala al lmenta
clón y, además, la persecución sistemática hacia todo tipo -
de agrupación de los propios trabajadores, conllevaron a una 

situación de graves consecuencias. 

En respuesta a esto, el 14 de marzo de 1875, se constituyó -
la primera Asociación Mutualista de Empleados Públicos ... -
"En la edición el Periódico el Socialista {pág. 86) es publl 
cado un desplegado a toda página que habla del surgimiento -
de la Asociación mencionada con el deseo; por parte de los 
trabaJadores agremiados, de crear un cuerpo fuerte que ponga 
a esos ciudadanos que estan al abrigo de la miseria, y para 

tal efecto busca unirse, a solidarizarse y como lo establece 
su propia denominación, se trata de una mutual !dad en donde 
los trabaJadores aportan sus cuotas y el los mismos reciben, 
todos Igual auxl l lo, en caso de necesidad". (14 l. 

Otros antecedentes que aparecen en este periodo son: 

(14) F.S.T.S.E. Testimonio Histórico, México 1982, ?ag. 28 



- 25 -

La Ley de Educación Primaria de 1898, que contenla dispo
siciones sobre Jubilaciones de maestros; la Ley de Retiros -
Civiles a Militares de 1896 que estableció un régimen de Ju
bilación a favor de los militares; y la Ley de Monte Pio de 
1896 que concedla pensiones a los empleados federales. 

2.2 Epoca Revolucionarla 

Es en esta época, en el fragor de la acción revolucionarla, 
que surge más nltldamente, Primero como Idearlo y finalmente 
plasmada en la Constitución de 1917, la protección de los 
trabaJadores en los riesgos del trabaJo, aspecto en el que -
el Constituyente de Querétaro legisló ampliamente en materia 
de Derecho Laboral, señalándose las disposiciones de protec
ción al trabaJador en el articulo 123 de nuestra Carta Magna. 
Sin embarg~ los trabajadores al servicio del Estado quedaron 
marginados al no tener Plenos derechos para encauzar sus lu
chas, ya que se hablaba del trabaJador en general y no espe
cl flcaban los derechos del servidor Público. 

Las soluciones parciales y aisladas de sus necesidades no sª 
tlsfac!an plenamente sus legitimas aspiraciones y es as! que 
Iniciaron su lucha agrupándose en organizaciones sindicales 
para exigir sus derechos, de esta forma ~!varo Obregón expl-
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dlO un decreto en 1920 que estableció en favor de los servi
dores Públicos la Pensión de Retiros, con la desventaja de -
que sOlo se otorgaba a los profesores de nivel primaria. 
Posteriormente el 12 de agosto de 1925, Plutarco Ellas -
Calles, expidió la Ley General de Pensiones Civiles de Reti
ro que trataba de proteger al trabajador en su retiro, y con 
ella nace la Dirección General de Pensiones Civiles y de Re
tiro. 

2.3 Epoca Contemporénea 

De la Ley General de Pensiones Civiles de Retiro se despren
dió la preocupación de proteger al trabajador en su retiro, 
estimando que la pensión no debla ser considerada como una -
gracia que otorgaba el Estado, sino como una obligación para 
con los empleados que le sirven, adopténdose un sistema que 
estableció mutuos derechos y obligaciones y cuya caracterls
tlca fundamental fue el hecho que la fuente principal de fon 
dos para el pago de pensiones era el descuento que se hacia 
a los funcionarios y empleados sobre el importe de sus suel

dos. en Proporción a su edad al Ingresar al servicio. seña
lándose dicho descuento en un porcentaje del 3% por cada año 
hasta llegar al 9% Para los trabajadores con 45 años de edad. 
A los empleados que empezaban sus servicios a los 46 años de 
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edad o más, se les sometla tamblén a descuentos, pero más r~ 
ductdos, pues se !nielaba en un 1.25% y terminaba en el 6% a 
los 65 años, edad de retiro obligatorio en ese entonces. 

Por su parte el Estado no desconoció su.obligación de contrl 
bu1r a la seguridad y bienestar de sus servidores cuando per 
dfan su aptitud para el trabajo, estableciéndose en la Ley -
General de Pensiones Civiles de Retiro que deberla contribuir 
el propio Estado. con una suvenclón anual cuyo monto no debe
rla ser Inferior al 5% de los descuentos hechos a los empleg 
dos durante el año anterior, además de que cubrirla cual 
quier déficit que llegara a presentarse. 

Otro prlnc!p!o fundamental fue el uue la pensión debla ser -
consecuencia del retiro obtenido en razón de haber llegado a 
una edad en que se hubiera reducido las aptitudes para el 
trabajo, o aún antes, sl el servidor Público se Incapacitaba 
sin tomar como factor único el tiempo de servicio. 

La Ley de Pensiones Civiles de Retiro fue reformada por 
decretos de 1925, 1926 y 1927 modificándose, entre otros as
pectos, los siguientes: 

a> Se reduJo de 60 a 55 años la edad penslonable. 
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b) Se corrigió la tabulación óe descuentos, ólsmlnuyenóo 
el porcentaJe de la contribución con cargo al trabalª 
dor, corresponólénílole aportar un 3% en un Principio. 
aumenténdose hasta llegar al 4.85% a la edad de 55 
años, y a los 56 Quedaban exentos del mismo. 

Los trabaJ adores tenlan derecho a pensión cuando habiendo 
cumPlldo 55 años de edad tuviesen 15 años por lo menos de an 
tigüedad en el trabaJo o aquellos Que tenlan 35 años cumPll
dos de servicio. A Jos maestros se les concedió por exceg 
clón el Poder gozar de la pensión a los 30 años de servicios 
si acreditaban por lo menos 25 años óe trabaJo docente. 

La pensión se filaba tomando como base el 1.5% del promedio 
de los sueldos disfrutados en Jos cinco años Inmediatos antª 
riores, multiPllcados por el número de años de servicio. 
Cuando el Promedio del sueldo del último quinQuenlo fuera in 
feriar al promedio del quinquenio anterior, se tomaba el PrQ 
medio de la totalidad de los últimos diez años de sueldos. 

La Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro, fue la 
primera lnstl tuclón de Seguridad Social que nace en nuestro 
pals, conJuntamente con la Ley que sustentaba el mismo -
nombre y oue fue creada como organismo de la utilidad de Pen 
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s!ones. Por las caracter!stlcas de la Dirección, tal pare
ciera que toma su fundamento en la fracción XXIX del articu
lo 123 de la Constttuctón de 1917 que establece: 

•se considera de utilidad social el est~bleclmlento de caJas 
de seguridad popular, de tnvalldez, de vida, de cesación tn
voluntarla de trabajo, de accidentes y de otros fines anélo
gos, por lo cual tanto el gobierno como los de cada Estado 
deberén fomentar la organtzactón de lnstltuctones de esta In 
dole para Infundir la prevención popular". (151. 

Sin embargo, contradictoriamente no exlstla aún ley apileª 
ble reglamentarla de esta fracción, y por ello sólo se aten
dlan las demandas de las organizaciones sindicales del 
sector público. 

Es en el año de 1929 cuando se reforma la fracción apuntada, 
estableciéndose: 

•se considera de utilidad Pública la expedición de la Ley 
del Seguro Soc la 1 y e 11 a comprenderé seguros de l nva 11 dez, 
de vida, de cesación Involuntaria del trabajo, de enfermeda-

( 15) CONSTlTUCION POL!T!CA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Edit. Porrúa 
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des y otros fines anélogos". (16) 

Se ha señalado que el articulo 123 Constitucional recogió 
las aspiraciones de los trabaJadorescrlstallzadas después -
del movimiento revolucionarlo, pero que los servidores públl 
cos no quedaron Incluidos en las garantlas señaladas en ese 
articulo, el cual contempló en su fracción XIV la responsabl 
!!dad del patrón en los accidentes y enfermedades que sufrl~ 
ran los trabaJadores en el eJerclclo o con motivo del traba
Jo; asimismo, se ha dicho que la protección a los servidores 
públicos se estableció balo el rubro de Seguridad Social con 
la Ley General de Pensiones Civiles y de Retiro, lo cual de~ 
lindó Inmediatamente la responsabilidad de un posible patrón 
ya que baJo la protección del Estado se amparó a este tipo -
de trabaJadores, amaJgaméndolos en el resto de la población, 
aún cuando parad6Jlcamente no se protegió a toda la pobla
ción y, por tanto, los servidores Públ leos son los primeros 
en gozar de los beneficios de la Seguridad Social sin estar 
contemplados en los preceptos del articulo 123 de la Consti
tución de 1917 plasmada en la comentada fracción XXIX, aún -
cuando la Idea ortgtnal era la de proteger a todo el pueblo 
y no solo a los trabaJadores, al señalarse en la multlcltada 

( 16) Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, Edit. Porrúa 
México 1987, Pág. 111 
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fracción XXIX, ordenando a Ja Federación y a los Estados, 
fomentar la organización de Instituciones de esta lndole -de 
Seguridad Social- para Infundir o Inculcar la previsión POPQ 
lar. 

Como respuesta a las Inquietudes de los trabaJadores al ser
vicio del Estado y considerando los antecedentes antes refe
ridos, se quiere deJar claro que la protección de los rle.§. 
gos del trabaJo de los servidores Públicos se da con la fra~ 
clón XI del apartado •s• del articulo 123 Constitucional -
Incisos al y bl aunque cuenta ya con ampl los antecedentes, 
para surgir balo la concepción de Seguridad Social; y por 
ende no cabe ya mencionar la •responsabilidad patronal•; lUJl. 
go entonces, se hablaré de responsabilidad social; tesis que 
se refuerza si se toma en consideración que las !ndemnlzaclQ 
nes por accidentes y enfermedades del trabaJo de los servldQ 
res Públicos se cubren con cargo al erario público. (17l. 

Pero dejando a un lado lo anterior ¿como se llega a la PrQ 
tecc!ón de los riesgos del trabajo en este sector de trabalª 
dores? 

(17) Articulo 21 Fracción V Ley del ISSSTE. 
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No es sino mediante la lucha para meJorar sus condiciones de 
trabaJo y mediante la obl lgada agrupación en organizaciones 
slndacales. toda vez Que careclan de una Ley protectora. 

El carecer de una legislación Que les protegiera y les otor
gara sus derechos como trabaJadores. además de las malas con. 
dlclones en Que laboraban, originó Que a fines del gobierno 
del Presidente Abelardo L. Rodrigue~ se expidiera, el 12 de -
abril de 1934, un acuerdo sobre la Organización y Funclon-ª. 
miento del Servicio Civil, mismo Que consignó en su articulo 
42 Que "Los func 1 onarl os y empleados Que de conform 1 dad con 
las disposiciones de este acuerdo, estan comprendidos dentro 
de Servicio Civil, tendrán los derechos siguientes: Fracción 
VIII. Disfrutar de las pensiones de retiro e Inhabilitación 
as! como de las demás prerrogativas Que establezcan las -

'G 
leyes", asimismo el articulo 75 senalaba (181: 

"Todo lo relativo a pensiones civiles y Jubilaciones se regl 
rá por la Ley de Pensiones Civiles de Retiro en vigor"; la -
cual establec!a en su articulo 7º "Tienen derecho a pensio
nes: los funcionarios Que se Inhabiliten flslca o Intelec
tualmente de manera permanente y por causa de su servicio, -

( 18) LEY DE PENSIONES CIVILES 
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sea cual fuera el tiempo que haya estado en funciones, a me

nos que la Inhabilitación sea producida por culpa del mismo 

funcionario". 

En 1935 surge "La Alianza de Organ!zaclcres de TrctaJOO:lres al Servicio 

rel Estaoo", la cual 11® a agruar hasta 30 organtzaclcres; a:nJunta

rrente surge ta "lillln Naclmil de EnTJleaoos de Gctllerm", la "Alianza de 

lnfanterlas de Servloores del Estaoo" y el "Ala IZQ.Jlerda de EnTJleaoos -

Fererales", cm en 1936 cmformi ta "Federactoo Naclmal re TrctaJcm 

res del Estaoo". 

La organlzaclln de los trctaJaoores del Estaoo cmtlrlil su 1T0rcha y en -

1936 cmfor1T0 baJo el le11'0 "ltlA SOCIEDAD SIN QA<ES" la ya irerclmada 

Federacloo Naclmal de TrctaJ OO:lres del Estaoo, Ja cual Inicia la lucha 

ror su lncluslln en la Ley Federal del TrctaJo; oue los hc.bla excluíoo -

oor ITffda'nlento de su articulo sewm. el cual dló origen al ya el taoo 

aa.eroo Presidencial srore la Organlzacloo del Servicio CIVI 1 de 1934, -

al dl~r oue "Las relaclcres entre el Estaoo y sus servloores se regl 

rá1 ror las leyes del Servicio CIVI 1 q_e se eXPldan". 

Las diferencias de los servidores públicos. con los reductos 

conservadores que negaban su derecho a la libre slndlcallza

clón y como consecuencia su derecho a huelga, agudizaron el 
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problema y el Gobierno del General Lézaro Cérdenas Planteó -
Ja promulgación del Estatuto Jurld!co de los trabajadores 
del Estado, el cual contempló una Protección més amplia en -
materia de Riesgos del Trabajo en los artlculos siguientes: 

ªArticulo 42.-

Articulo 64.-

Son obligaciones de los trabajadores: 

v. Evitar Ja ejecución de actos que pon 
gan en peJ !gro su seguridad y la de 
sus compañeros. 

En el acuerdo respectivo se determinaré: 

IV. Las normas que deben seguirse para -
evitar la realización de riesgos PrQ 
fes lona les. 

VI. Las demés reglas que fueron conveni
das para obtener mayor ... seguridad 
en el trabajo". 

Ademés de las disposiciones ya apuntadas sobre riesgos del -
trabajo, el Estatuto contempló en el Titulo Cuarto denomina
do de Jos riesgos profesionales y de las enfermedades profe
sionales que: 



#Articulo 81!.-

- 35 -

Los riesgos profesionales que sufran los 
trabaJadores al servicio del Estado, se 
regirtm por las disposiciones de la Ley 
Federal del TrabaJo; pero las licencias 
que con ese motivo ·se concedan, serán 
con goce de sueldo íntegro en los casos 
de que este estatuto conceda igual -
prerrogativas tratándose de enfermedades 
no profesionales". 

En este articulo se prevee el reenvio expreso a la Ley Fede
ral del TrabaJo, lo que a Juicio nuestro creemos innec~ 

sario ... Toda vez que el articulo 8º ya lo contempla al señª 
lar: 

"Los casos no previstos en la presente Ley ni en reglamentos, 
se resolverán de acuerdo con las disposiciones de la Ley Fe
deral del Trabajo aplicados suplatoriamente, y en su defec
to, atendiendo a la costumbre o al uso, a las Leyes del 
orden común a los Principios generales de derecho y, en últl 
mo extremo a la eouidad". 

A la luz del Estatuto Jurldico, cobra vida la Federaclon de 
Sindicatos de TrabaJadores del Estado, al disponer en su ar-
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tlculo 55 que •son obligaciones de los Sindicatos formar par 
te de la Federación de Sindicatos de TrabaJadores al Serv1 
cio del Estado, única central burocrática reconocida por el 
Estado". 

Con el Estatuto Jurldico de 1938, el Estado Mexicano recono
ció los derechos de los trabajadores a su servicio, el -
cua 1 •• , "tuvo una idea ef 1 mera ya que es abrogado por e 1 nu~ 

vo Estatuto de Trabajadores al Servicio de los poderes de la 
Unión del 4 de abril de 1941 que introducla como cambios no
tables, la especificación de las bases para formación de 
escalafones, prohibición a los sindicatos de Servidores -
Públicos, de adherirse a organizaciones obreras o campesl 
nas, y la desaparición de las Juntas arbitrales que existlan 
en cada Dependencia". (19) . 

Posteriormente en 1946 se expidió la Ley de Pensiones Clvl 
les de Retiro del 5 de marzo, cuya vigencia fue suspendida -
por el propio Legislativo, aplicándose únicamente a los tra
baJadores del magisterio, y por analog!a Jurldica a los Vet~ 
ranos de la Revolución. 

(19) FSTSE Testimonio Histórico, México 1982, PAg. 78 
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Como la elaboración de Ja Ley mencionada no fue procedida de 
los estudios técnicos Pertinentes, al ami tirse los cal culos 
actuariales indispensables para determinar las erogaciones -
de la Dirección de Pensiones, no se utl ! Izó censo alguno de 
Probabilidades de incapacitación o muerte del trabajador, el 
Gobierno de la República buscando mejorar la cal !dad y el 
monto de las prestaciones, formuló el proyecto de la Nueva -
Ley de Pensiones Civiles que el Congreso de la Unión aprobó 
el 30 de diciembre de 1947. 

En esta nueva disposición legal se establecieron modlftcaciQ 
nes en los descuentos para el fondo, obl tgatorto tanto para 
los trabajadores como para el Estado, en un porcentaje del -

5.50% sobre los sueldos percibidos por los servidores Públi
cos; se eliminaron los beneficios para ex-empleados, que a -
pesar de haberse separado del servicio continuaban mejorando 
lndef lnldamente sus derechos; se estableció el otorgamiento 

de pensiones por vejez a los 55 años de edad como m!ntmo ó -
15 años de serv t c 1 o con tasa de 1 40 a 1 100% de 1 os sue 1 dos; 
se concedió a los deudos por muerte del trabajador un servi

cio como Pensionistas, beneficios con cuotas del 100 y 80% 
respectivamente durante el primer año, deduciéndose un 10% -
en cada uno de los cinco años siguientes, se estableció la 

concesión de pensiones por Inhabilitación a consecuencia del 
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servlclo con el 100% de sueldo en disfrute y Pensiones por -
Inhabilitación por causas ajenas al servicio, despues de un 
mlnimo de 15 años de trabajo. 

La Ley de Pensiones Civiles de Retiro de 1947, tuvo siempre 
como criterio fundamental y normativo, que la misión básica 
de la Dirección de Pensiones era la de conceder pensiones a 
los trabaJadores en las melares condiciones Posibles con la 
obligación de adoptar las medidas convenientes para que los 
beneficios llegaran a todos y cada uno de los grupos de tra
bajadores al servicio del Estado. 

Asimismo, la búsqueda de meJores condlclones de vida llevó a 
los trabaJadores Públicos a Plan~ear la necesidad de una ln.§. 
tltuclón de Seguridad Social oue atendiera sus reclamos, mo
tivo Por el cual se expide el 28 de diciembre de 1959 por el 
Presidente Adolfo López Mateos la Ley que crea al INSTITUTO 
DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL -
ESTADO C!SSSTEJ 

Esta Ley establece en su articulo 3º las prestaciones Que 
con carácter de obligatorias debe conceder la Institución, y 
Que son: 
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Seguro de Enfermedades no Profesionales y de 
Maternidad. 

Seguro de Acc 1 dentes de TrabaJ o y Enfermedades 
Profesionales. 

Servicio de Reeducación y readaptación de lnvá-
1 Idos. 

Servlclosll.Je eleven los niveles de vida del Ser 
vldor Público y de su familia. 

Promociones aue mejoren la preparación técnica 
y cultural aue activen las formas de sociabili
dad del trabajador y de su familia. 

VI - Créditos para Ja adaulslclón en Propiedad de cª 
sas o terrenos para Ja construcción de las mis
mas, destinadas a la habitación familiar del 
trabajador. 

VII - Arrendamiento de habitaciones económicas perte
necientes al Instituto. 
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VIII.- Préstamos hipotecarlos. 

IX - Préstamos a Corto Plazo. 

X - Jubilación. 

XI - Seguro de vejez. 

XII .- Seguro de Invalidez. 

XI 1 J.- Seguro por causa de muerte. 

XIV .- Indemnización global". (20 l 

Ahora bien, esta Ley establece en su articulo 1º que la Ley 
se aplicaré: 

" I .- A los trabajadores del Servicio Civil de la Fe
deración y del Departamento del Distrito Fedg 
ra!. 

II - A los trabajadores de los organismos Públicos -

(20) LEY DEL ISSSTE, 1959, Articulo J•. 
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Que por Ley o por Acuerdo del EJecutlvo Federal 
sean Incorporados a su régimen. 

A los pensionistas de las Entidades y Organi~ 

mos Públicos a que se refieren las fracciones -
anteriores. 

IV - A los faml 1 lares derechohablentes tanto de los 
trabaJadores como de los Pensionistas menciona
dos. 

V - A las Ent l dades y Organ 1 smos Públ 1 cos que se 
mencionan en este articulo". (21 l. 

De la lectura de esta disposición se desprende que tienen dg 
recho a disfrutar de las prestaciones enumeradas por el artl 
culo 32 y especlflcamente de las pensiones y Jubllac!ones, -
los trabaJadores Incorporados a su régimen y sus familiares 
derechohablentes. 

Un año mas tarde en 1960, tos trabaJadores públicos logran -
que sus derechos sean elevados al rango Constltuc!onal y el 

( 21) LEY DEL ISSSTE 1959, Articulo 1•. 
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5 de diciembre de ese año se adiciona al articulo 123 Constl 
tuc!onal el apartado "B", con lo que posteriormente el Esta
tuto Jurldlco queda abrogado al expedirse la Ley Reglamentª

rla del apartado mencionado. colocándose as! los derechos de 
los servidores del Estado Junto a los derechos de los demás 
trabajadores en un solo grupo: LOS TRABAJADORES MEXICANOS, -
pero diferenciados. 

Posteriormente. al expedirse la Ley Federal de los TrabajadQ 
res al Servicio del Estado. reglamentarla del apartado "B" -
del articulo 123 Constitucional el 28 de diciembre de 1963, 
quedó abrogado el Estatuto de los Trabajadores al Servicio 
de los Poderes de la Unión. 

Por otra parte, las clases trabaJadoras siguieron avanzando 
en sus luchas sociales. el 18 de agosto de 1960 se expidió -
el Reglamento que estableció el Seguro Social obligatorio a 
los trabajadores del campo, estableciéndose entre otras obll 
gaclones, la del pago del 50% de las cuotas sin descuento, a 
cargo del empleador y el otro 50% a cargo del Estado. Final 

mente el 29 de Junio de 1963, se promulgó el decreto seguido 
de la Ley del 7 de diciembre de ese mismo año, oue Incorpora 
al régimen del Seguro Social obligatorio a los productos de 
azúcar y a sus trabajadores. 
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El 31 de diciembre de 1965, se Publicó en el Diario Oficial 
de Ja Federación Ja reforma que introduJo en Ja Ley del Seg~ 

ro Social Cenero 1945) el pago bipartita de Ja cuota de accl 
dentes de trabajo, tratándose de ej !datarios y peaueños pro
pietarios ae no mas -:Je diez hectáreas y para compensar esta 
erogación, se disminuyó por otra parte Ja aportación del Es
tado tratándo3e ~e trabajadores can patrón en las ramas de -
enfermedades no profesionales y maternidad. de invalidez, 
cesantla y muerte, en Ja mitad, quedando a cargo del patrón 

Ja µarte aue el Gobierno Federal neJaba de aportar. 

Mediante la reforma del 30 de diciembre de 1970, se introdu
jo el concepto de que para extender Jos beneficios de Segurl 
dad Socia 1 a 1 os sec tares desprotegidos. no era preciso que 
fuera el IMSS el oue otorgara directamente los servicios a -
esos grupos. ni las prestaciones a que •a ello se debe que -

las fracciones 111 y IV del articulo 4º, se especifique cla
ramente que la incorporación de esos grupos está suJeta a 
Ja modalidad que determinen Jos decretos presidenciales a -

que aluden Jos articulas 6º y 8º y las Leyes especiales que 
se expidieron a ese fin" <22>. 

(22) LEY DEL IMSS, 1970. 
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Asimismo, para consolidar el Proceso de armonización de Jos 
beneficios individuales con el Interés superior de la colec
tividad, se cuenta con diversos instrumentos entre los que -
destacan el derecho y la Jdministración, Incluyendo la PIª 
neactón y la POlitíca; con lo oue a partir de diciembre de 
1982, el gobierno de Miguel de la Madrid determinó que el 
Plan Nacional de Desarrollo <1982 - 1988) diera Prioridad a 
la Salud como una de sus grandes tareas, y se instruyó a la 
Secretarla de Salubridad y Asistencia a poner en marcha, en 
el campo de la salud. las tests de la descen:ralización de 
la Vida nacional y de la planeacíón democrátlca, a fin de 
promover el bienestar íntegra! a nivel individual y colecti
vo. 

En relación a la salud, el Plan Nacional de Desarrollo, señª 
ló oue a fin de materializar la garant!a Constitucional del 
Derecho Social a la Protección de lá SalUd, se persiguieran los 
siguientes Propósitos: 

"1) Tender hacia una cobertura nacional de los servicios -
de salud, garantizando un m!nimo razonable de calidad 
para todos los habitantes del pa!s. 

2> Mejorar el nivel de salud de la Población particular-
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mente de los sectores rurales y urbanos rezagados, dan 
do una atención especial a los gruoos más vulnerables. 

3l Contribuir, con respeto íntegro a la voluntad de la -
pareJa, a un crecimiento demográfico acorde con el de
sarrollo económico del pals y, 

4) Promover la protección social aue oermi ta fomentar el 
bienestar de la población de escasos recursos, espª 
clalmente los n!ílos, enclanos y mtnusvál Idos" (23 l. 

Para alcanzar estos propósitos, el marco estratégico corre~ 
pond!ente centró la evolución del sector en: 

ll El impulso a las acciones preventivas; 

2l La reorganización y modernización de los servicio~ a -
través de la integración de un Sistema Nacional de Sa
lud, aue opere sobre las bases de tres niveles de aten 
ción: 

( 23) PLAN NACIONAL OE DESARROLLO 1982 - 1988. Miguel de -
la Madrid Hurtado. 
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1er. NIVEL DE ATENCION: Se constituye en la vla de en 
trada al sistema institucional en tanto que comprende 
acciones Prioritarias para la promoción, prevención y 
protección de la salud, as! como la resolución de pro
blemas médicos no complicados. 

2do. NIVEL DE ATENCION: Comprende el conjunto de recur
sos técnicos necesarios para resolver los problemas de 
salud especlflcos de mediana complejidad en su diagnó~ 
tlco y manejo de resolución. 

3er. NIVEL DE ATENCION: Es aquel en que se resuelven -
los padecimientos de poca frecuencia, con dificultad 
en su diagnóstico o tratamiento que requiera de servi
cios especializados y tecnologla compleja; este nivel 
capta a los pacientes que son remitidos por el segundo 
nivel. 

3) La descentralización o desconcentraclón de los ser
vicios de salud a las Entidades Federativas, y 

4) La reorganización de los servicios de asistencia SQ 

clal y el aumento de la productividad de los mismos. 
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El haber realizado una reseña histórica de la Seguridad 
Social en México de los trabajadores al servicio del Estad~ 
radica en la Importancia de conocer como fue el proceso hlli 
tórlco que dlO lugar a que este sector. de trabajadores -
lograra su propia Ley que les protegiera ante cualquier el[ 
cunstancla que atentara contra su salud y el desempeño de -
su actividad laboral, y realizar as! un análisis más exacto 
respecto a la Ley de los Burócratas y las modificaciones 
que se han dado en beneficio de éstos. 
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CAPITULO 111 

LAS BASES JURIDICAS DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO 

Se emprenderé el anéllsls de la Legislación Mexicana acerca 
de los Riesgos del TrabaJo en relación con los servidores pg 
bllcos, a partir de las Leyes vigentes, en razón de que en 
el anterior capitulo se ha mencionado ya como fue evolucio
nando históricamente la protección legal hacia estos trabaJª 
dores. 

El desarrollo se hara de acuerdo al sistema JerérQulco normª 
tlvo que guarda nuestra legislación; estableciéndose un 
marco Jurldlco general a partir de la Constitución, haciendo 
mención de sus Leyes Reglamentarlas y de todas aouellas dis
posiciones que se encuentran lnt1mamente relacionadas con el 
tema en cuestión. 

En todo orden Jurldlco según el Lic. Trueba Urblna (24), la 
Constitución es la norma superior, la primera Ley, norma de 
las normas; y por lo mismo la de mas alta Jerarqula, establ~ 

clendo el la misma su supremacla en el articulo 133, y 
como consecuencia Inmediata de ésta. el Principio de legal!-

( 24) Trueba Urbina. Alberto. Notable Me•icano, nació en el a~o de 1932 
Importante comentador de Códigos y Leyes me• i canas, entre 1 as que 
destaca la "Ley Federal del Trabajo". 
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dad; es decir, la existencia de un orden Jur!dlco creado y -
organizado por Ja Constitución ya que la Constitución es Ja 
expresión de la soberanta del pueblo, emanada de la colecti
vidad soberana de Jos ciudadanos, "es obra de Ja Asamblea o 
Congreso Constituyente .... en cambio, las demas Leyes son 
dictadas por el Poder Legislativo que organiza la propia Ley 
Constitucional" (25). 

Al estudiar la Legislación sobre Riesgos del TrabaJo en nue~ 
tro orden. Jur!dico, es importante deJar asentadas las bases 
del valor que guarda la Carta Magna, por eso es que haciendo 
énfasis al respecto, citamos al Maestro Rafael de Pina, que 
cuando habla de Jas fuentes del Derecho Procesal del Traba
jo, dice: "la Constitución, carta fundamental del Estado, es 
a su vez, la fuente u origen de la legislación laboral fede
ral (26) y agrega "pero los preceptos constitucionales per
tinentes tienen no solo el valor de normas Jur!dicas labora
les sino, al mismo tiempo, el de criterios interpretativos 
de Ja Ley Federal del TrabaJo y de las disposiciones comple
mentar las que , a titulo de reglamentación de la misma -
dicten" <27>. 

(25) 

(26) 

(27 ) 

Trueba Urbin~ Alberto.- La Constitución Reformada, 
Libreria Herrero. Editorial México. 1963, Pág. 21 55. 
DE PINA RAFAEL.- Curso de Derecho Procesal del Trabajo, 
Ediciones Botas. México 1953, Pág. 21. 
!OEH, PAg. 21 
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Lo expuesto permite destacar que la Constitución es fuente u 
origen de toda Ja Jegtslactón mexicana, al mismo tiempo que 
sus preceptos tienen el valor de criterios Interpretativos -
de la misma y, como consecuencia, lo relativo a la legis
lación sobre Seguridad Social y Riesgos del Trabajo. Por 
esto el desarrollo de este análisis será a partir de los pr~ 
ceptos constitucionales. 

3.1 CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

Articulo 4º. "Toda persona tiene derecho a la protección de 
la salud.n (28). 

El presente articulo fue reformado, para garantizar que es -
un derecho social la protección de la salud. 

Si se toma en consideración que Jos trabajadores al servicio 
del Estado son un elemento importante para el cumplimiento -
de los objetivos de las funciones públicas y como consecuen
cia para la realización de los fines públicos, la garantla 

consagrada en el Párrafo tercero del articulo cuarto consti
tucional adquiere gran relevancia. Si el Estado para el cum 

(28) CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, Editorial -
Porrúa, México 1989. 
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Pllmlento de sus fines; entre los oue se encuentra Precisa
mente el de asequrarle a la Población el elemental derecho a 
la salud, necesita del servidor público, debe preocuparse 
porque éste a su vez goce de "un completo estado de biene~ 

tar f!stco, mental y social y, no simplemente la ausencia de 
enfermedades# C29l. 

Sin embargo, la mayorla de las veces la realización de los -
fines públicos, se alcanza con perjuicio de la salud de los 
trabajadores; como prueba de el lo, existen varias Dependen
cias de la Administración Pública oue no cuentan con las con 
dlciones adecuadas para el trabajo, en donde el trabajador -
se encuentra expuesto a sufrir constantes accidentes y enfer 
medades; por ejemplo: escaleras en mal estado, Instalaciones 
eléctricas inadecuadas, mala 1 lumtnaclón, falta de espacio, 
agentes contaminantes que exceden los máximos permisibles, -
falta de eoulpos de protección, y podrlan seguirse enumeran 
do muchos más, para comprobar lo anterior, basta con visitar 
alguna dependencia pública o analizar los Informes de los rg 
corridos de las Comisiones Mixtas de Higiene y Seguridad. 

(29) COHEN, Noemi. Trabajadores y Seguridad Social en América Latina. -
IHSS, México 1982, Pág. 37 
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Las condiciones en oue laboran los servidores públicos se eli 
tablecen por los titulares de las Dependencias y representan 
tes del Sindicato en los Reglamentos de Condiciones Gene
rales de Trabajo oue existen en cada Dependencia; los cuales 
en su mayor!a contemplan compensaciones a los trabajadores 
oue laboran en condiciones Insalubres y/o peligrosas, con 
detrlmlento de su salud; como muestra, el Reglamento de CQ11-
dlclones Generales de Trabajo del Instituto de SegurldaQ.Y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado dispone: 

Articulo 78.- "Los trabajadores expuestos a agentes lnfectQ 
contagiosos o a la Inhalación de substancias tóxicas volétl
les, perclblrén, ademés del sueldo fijado por el Instructivo 
de la Secretarla de Programación y Presupuesto, una compensª 
clón eoulvalente al 20% de su salarlo". 

Articulo 79.- "Los trabajadores expuestos a emanaciones 
radioactivas perclbirén, ademés del sobresueldo fijado por -

la Secretarla de Programación y Presupuesto una compensación 
del 20% de su salarlo en consideración a la calidad de las 
mismas y el tiempo de exposición". 
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Pareciera que en Jugar de adoptar las medidas tendientes a -
evitar daños a la salud de los trabajadores, se les esté com 
prando la misma. 

Del articulo cuarto constitucional se desprende la Ley Gene
ral de Salud, la cual en el Titulo Segundo denominado Siste
ma Nacional de Salud, en el articulo 5º define: 

"El Sistema Nacional de Salud est~ constituido por las Depen 
denclas y Entidades de la Administración Pública, tanto fed~ 
ral como local y las personas flslcas o morales de los sectQ 

res social y privado que presten servicios de salud, as! -
como por los mecanismos de coordinación de acciones y tiene 
por objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la 

salud" C30l. 

El articulo 3º de esta Ley señala: 

"En los términos de esta Ley, es materia de salubridad 
general: 

(30) LEY GENERAL DE SALUD, Cámara de Diputados, Colección Documental, 
LII Legislatura Mexicana, México, 1984. 
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XIII. La prevención y control de los efectos nocivos de -
los efectos ambientales en la salud del hombre. 

XIV. La salud ocupacional 

XVI. La prevención y el control de enfermedades no tran~ 
mlslbles y accidentes" 1311. 

Asimismo, establece en el articulo 7º que: 

"La coordinación del Sistema Nacional de Salud estar<'.l a car
go de la Secretarla de Salubridad y Asistencia, hoy Secreta
rla de Salud" (321. 

Se considera de Importancia hacer notar que la Secretarla de 
Salud Instituida como cabeza del Sector, queda excluida de -
los riesgos del trabaJo en el sector Público, aún con las 
atribuciones que le confiere la Ley General de Salud, por 
disposición de la Ley Orgénlca de la Administración Pública 

(31) LEY GENERAL DE SALUD, C~mara de Diputados, Colección Documental, 
LII Legislatura Mexicana, México, 1984. 

(32) IDEM. 
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Federal. cuando senala en la fracción XVII del articulo 39. 
Que con excepción de lo que se relaciona con la prevención 
social. es Ja encargada de poner en préctlca las medidas ten 
dientes a conservar la salud y la vida de los trabajadores 
del campo. de la ciudad. as! como de la higiene Industrial. 

Lo expuesto anteriormente. se basa en que la Secretarla de -

Salud. como cabeza del Sector es la Que norma a las Institu
ciones que proporcionan seguridad social: 

La Secretarla de Salud otorga servicios médicos a población 
abierta. subrogando a otras Instituciones el resto de lapo
blación; asl. el Sistema Nacional para el Desarrollo In
tegral de la Familia CDlfl se encarga de brindar servicios -
de asistencia social a la población abierta. mientras que el 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los TrabaJadQ 
res del Estado ClSSSTEl otorga la seguridad social a Jos trª 
baJadores que estan al servicio del Estado y el Instituto -
Mexicano del Seguro Social ClMSSl atiende la seguridad -
social de los trabajadores asalariados Clnlclatlva Privada>. 
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Por otra parte, como ya se habla mencionado anteriormente· la 
Constitución de 1917 no pod!a descrlminar a los trabajadores 
en su declaración de derechos sociales y romper con el Prin
cipio y derechos para hombres Iguales. En su primer art!cy 
lo ya se plasmaba la garant!a de igualdad al señalar: 

"En los Estados Unidos Mexicanos todo Individuo gozara de 
las garant!as Que otorga esta Constitución las cuales no po
dran restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con 
las condiciones que ella misma establece• (33l 

No Podemos decir que los servidores públicos no se encuen
tren Protegidos por lo que dispone el articulo 123, lo que -
se puede argumentar es que no se previó oportunamente la PrQ 
mulgac!ón de una Ley propia de estos trabajadores con las 
caracterlsticas Inherentes al trabajo que desempeña. 

Por esto la lnlclatva presidencial de reformar el articulo 
123 adicionando al apartado •s•, expresó categóricamente: 

(33) CONSTITUCJON POL!TICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 1989 
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"Es cierto oue la relación Jur!dica que une a los trabajado
res en general con sus resoect1vos patrones. es de distinta 
naturaleza de la que liga a Jos servidores públicos con el -
Estado. puesto aue aauéllos laboran para empresas con fines 
de lucro o de satisfacción personal, mientras que estos tra
baJan para instituciones de interés general. 

Constituyéndose en Intimas colaboradores en el eJercic!o de 
Ja función pública. Pero también es cierto que el trabajo -
no es una simple mercanc!a, sino que forma parte esencial de 

la dignidad del hombre, de ali! que deba ser siempre legal 
mente tutelado (34). 

Dicha reforma fue producto de múltiples presiones para supe
rar la problemática que se Planteaba sobre Ja personalidad 
del Estado y la tesis del Estado patrón tanto en la práctica 
como en la doctrina y en la Jurisprudencia. 

(34) Sierra Rojas, Andrés. Derecho Administrativo, 4a. Edi
ción Tomo 1, Librerla Manuel Porrua, México, 1968 -
Pág. 414. 
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La distinción entre los dos tipos de servicio quedó perfectª 
mente hecha en la Iniciativa de reforma Que creó el apartado 
"B" (35). 

En dicha reforma constitucional los riesgos del trabajo que
daron enmarcados dentro del émblto de la seguridad social: 

"La seguridad social se organizaré conforme a las siguientes 
bases mlnlmas: 
al Cubriré los accidentes y enfermedades profeslonales"

(36). 

Sin embargo esta fracción no contempló el derecho de los trª 
baladores a las medidas de seguridad e higiene que constitu
yen la prevención, por lo que es de considerarse que en un 

régimen democrétlco como es el nuestro y tomando como funda
mento el principio de equidad, la Constitución deberla con
templar en su apartado "B" del articulo 123 un precepto slml 
lar a lo dispuesto por la fracción XV de su apartado "A" que 
dispone: 

(35) DAVALOS, Morales José. Derecho del Trabajo 1.- Ed!t. Porrúa, Méx! 
co 1985, P~g. 402., 

(36) Constituci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1989 
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"El patrón estaré obligado a observar. de acuerdo con la na
tura 1 eza de su negoc i ac l ón. 1 os preceptos 1ega1 es sobre 

hlglene y seguridad en las instalaciones de su establecimien 
to y adoptar 1 as medidas adecuadas para prevenir accidentes 
en el uso de las méqu[nas. instrumentos y materiales de tra
bajo, as! como a organizar de tal manera éste. que resulte 
la mayor garant!a para la salud y la vida de los trabajado
res y del Producto de la concepción. cuando se trata de muj~ 
res embarazadas. Las Leyes contendran al efecto. las sanciQ 

nes procedentes en cada caso. 

Se considera que la protección que la Constitución brinda al 
servidor público es muy limitada porque no especifica los 
derechos de éstos. como lo hace en el apartado "A" que trata 
sobre los trabajadores asalariados. 

3.2 LEY FEDERAL DEL TRABAJO 
<Reglamentaria del Articulo 123 Constitucional Apartado 
"A•J 

No se tiene la intención de transcribir el articulado de una 
Ley ya que cualquiera puede consultarla. solo se anotaran 
algunas ideas que se consideran Importantes para la reglamen 
tación de los riesgos del trabaJo en el servicio Público. 
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Lo relativo a riesgos del trabajo en Ja Ley Federal del Tra
bajo, se encuentra en el Titulo Noveno el cual define Jo que 
son éstos, as! como lo que es un accidente y enfermedad de 
trabajo; determina oue tipos de Incapacidades se originan 
cuando éstos se producen y en que consisten cada una de 
ellas: las prestaciones a oue tienen derecho los trabajado

res oue han sufrido un riesgo; las circunstancias oue -
eximen al patrón del pago del riesgo ocurrido, el criterio 
para el otorgdmlento del monto de las Indemnizaciones: Ja 
obl lgaclón del Patrón de reubicar al trabajador oue sufrió 
un riesgo; señala cuando se produce la muerte del trabajador 
por accidente o enfermedad del trabajo a sus familiares derg 
chohablentes,el monto de Ja cuota as! como las normas para -
obtener el pago de Ja misma de estar en el supuesto y final 
mente. Jo mas Importante y base esencial para Ja califica
ción de los riesgos ocurridos a los trabajadores, son las 
tablas de valuación tanto de Incapacidades permanentes como 
enfermedades del trabajo. previstas en Jos artlculos 513 y -
514. 

Las relaciones laborales entre los patrones y obreros en ge
neral se regula mediante esta Ley. Ja división que se hizo 

en el Articulo 123 Constitucional entre los trabajadores de 
las Industrias y los trabajadores al servicio del Estado. se 
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debió al reconocimiento de la existencia de dos formas jur!
dlcas diferentes de dos relaciones laborales que responden 
también a naturalezas diferentes, y por lo tanto que se 
deben regir por dos ordenamientos de distinta naturaleza tam 
blén. 

Sin embargo, aún cuando existen entre estos dos tipos de re
laciones laborales, campos de actividad perfectamente llmltª 
dos, del cual se desprende que los servidores públ leos -

sortean Peligros y necesidades distintas a la de los obreros 
de las Industrias, creemos que no es conveniente aplicar una 

tabla de valuación de enfermedades la cual prevee padeclmlen 
tos que se originan en las Industrias y no contempla padeci
mientos Inherentes a las caracter!stlcas del trabajo burocrª 
tlco, y como consecuencia los trabaJadores que enferman con 
motivo o en ejecución del trabajo se les niega la Indemniza
ción porque no se tienen previstos las caracter!stlcas de pª 
declmlentos que sean a consecuencia del trabajo burocrétlco. 

En este sentido, el ISSSTE tendrla que hacer un estudio proft.n 
do acerca de las enfermedades profesionales que Pueden adQulrlrse en el 
desempeño de las distintas clases de actividades que se desª 
rrollan en el servicio público y de esta manera proponer una 
reforma a su Ley Reglamentarla. 
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3.3 LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO 
<Reglamentarla del apartado •B" del Articulo 123 Consti
tucional) 

El 28 de diciembre de 1963 se expidió la Ley Reglamentaria -
del apartado "B" del Articulo 123 Constitucional en la cual 
quedaron comprendidas las relaciones laborales entre los po
úeres de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus 
trabajadores, la cual recogió en su articulado la mayorla de 
los preceptos que contenla el Estatuto de los trabajadores -

al servicio de los eoderes de la Unión. Solo se haré merr 
clón en este apartado a los artlculos que se refieren a los 
Riesgos del Trabajo y lo que concierne a su prevención. 

Articulo 11.- "En lo no previsto por esta Ley o disposicio
nes especiales, se apllcarén supletortamente, y en su orden 
la Ley Federal del Trabajo, el Código Federal de Procedlmten 
tos Civiles, las Leyes del Orden Común, la costumbre, el uso, 

los prtnctptos generales de Derecho y la Equidad" (37 >. 

En este articulo en cuanto a riesgos del trabajo y su preven 
clón se refiere, es el fundamento Para aplicar supletorlamerr 

(37) LEY FEDERAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, Comentada 
por Alberto Trueba Urbina, Edit. Porrúa 26a. Ed. Mexico 1989, P~g. 
25 
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te la Ley Federal del Trabajo. 

La sup\etortedad se aplica oara integrar sus disposiciones, 
en forma oue se Integren con Principios generales contenidos 
en otras Leyes. 

Cuando esta referencia se exoresa como en el caso del art!c~ 

lo 11 de la Ley de referencia, debe entenderse oue la aolicE 
clón de la Ley suoletorla se hará en los suouestos no contem 
Piados por la Primera y oue la complementará ante posibles -
omisiones o para la interpretación de sus dlsooslciones. 

Articulo 43.- "Son obligaciones de los titulares a oue se -
refiere el articulo 1º de esta Ley: 

!l. Cumollr con todos los servicios de higiene y de orª 
vención de accidentes a oue estan obligados los oatrQ 
nes en general" (38 l . 

La redacción del oresente articulo señala solo a la preven 

ción de accidentes, sin contemplar a las enfermedades esoª 
clftcas de tos riesgos del trabaJo, llevando una vez más el 

( 38) LEY FEDERAL DEL TRABAJO BUROCRATICO, P~g. 34 
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reenvlo expreso de una Ley a otra; esta Ley no establece en 
que consisten los mencionados servicios de higiene ni las m~ 
dldas oue deben tomarse para la prevención de los riesgos 
del trabaJo, ahora bien, en caso de oue se pudiera aplicar -
la Ley Federal del Trabajo en este respecto, ¿quién o qui~ 

nes serian los encargados de vigilar oue estos se lleven a 
cabo en cada Dependencia de Gobierno? 

De ah! la necesidad de que existiera en la Ley Federal del -
Trabajo Burocrat1co un articulo en el que se senalara con 
especl flcidad quien vlgl !ara el cumplimiento del articulo 

mencionado. 

articulo 110.- "Los riesgos Profesionales que sufran los 
trabajadores se reglran por las disposiciones de la Ley del 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los TrabaJadQ 
res del Estado y de la Ley Federal del Trabajo, en su caso"

< 39). 

En lo oue concierne a los riesgos profesionales, considera
mos que la Ley del ISSSTE no es muy especifica, debido a oue 
no establece los lineamientos a seguir para la valuación o 

( 39) LEY FEDERAL DEL TRABAJO BUROCRAT !CO, Pág. 55 
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calificación de !os mismos, (en el siguiente apartado se 
analizaran detalladamente los articulas correspondientes a 
riesgos del trabajo) por tal razón tiene Que acudir a la Ley 

Federal del Trabajo Que como ya se mencionó anteriormente es 
la Que establece las tablas de valuación para la callficª 
clón de accidentes y enfermedades del trabaJo. 

Articulo 124.- "El Tribunal Federal de Conciliación y Arbl
traJe sera competente para: 

v. Efectuar el registro de las Condiciones Generales de 
TrabaJo, Reglamentos de Escalafón, Reglamentos de las 

Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene y de los Es
tatutos de los Sindicatos" (~Q). 

En cuanto a prevención de los riesgos del trabajo, el presen 

te articulo lo prevee mediante los Reglamentos de Comisiones 
Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo re!aclonéndolo -
con el articulo 47 de la Ley del ISSSTE Quien tiene la facul 
tad de Promover el buen funcionamiento de estas Comisiones 
en las Dependencias y Entidades afiliadas a su régimen y a -
dichas comisiones considerar tas recomendaciones Que el pro-

(40) LEY FEDERAL DEL TRABAJO BUROCRAT!CO, P~g. 63 
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plo Instituto formule en beneficio de los trabajadores. 

Sin embargo, consideramos que serla conveniente que por par
te del Tribunal de Conciliación y Arbitraje existiera una 
supervisión directa hacia el Instituto, con el propósito de 
verificar que éste a su vez dé cumplimiento a lo establecido 
en su articulo 47. 

3.4 LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE 
LOS TRABAJADORES DEL ESTADO. 

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Traba
jadores del Estado (lSSSTEl, es el Organismo encargado de 
proporcionar los seguros, prestaciones y servicios de Se
guridad Social a los Trabajadores del Sector Público. En su 
Ley Orgánica establece las bases para la dlctamlnaclón de 
los subsidios por accidentes y enfermedades generales o de -
los riesgos del trabajo en los siguientes art!culos: 

En su Titulo Primero, de las Disposiciones Generales, los 
art!culos 3, 6, 7 y 9 establecen la normatlvldad en los 

aspectos siguientes: seguros, prestaciones y servicios; cuo

tas descuentos, altas y bajas de los trabaJadores, obllgaclQ 

nes y derechos de los mismos frente al Instituto, obllgaclo-
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nes de las Dependencias o Entidades, modificaciones de los -
sueldos, la obl lgatorledad de los beneficios de cumpl Ir con 
los requisitos para gozar de las Prestaciones previstas en 

la misma Ley. 

Consideramos que debe existir una coordinación entre el lns
tl tuto y las Dependencias afiliadas a este régimen con el 
Propósito de que contribuyan a proporcionar la Información -
tilslca para ~ los trroaJadores conozcan sus derecros y oollgaclones 

ante el Instituto y exista un control respecto a las cuotas 
Que aporten a éste para la formación del patrimonio con el 
cual se cubriran, entre otras Prestaciones, la del seguro de 
riesgos del trabajo; logrando as! amparar al trabaJador en el 
caso de que éste se encuentre Incapacitado para realizar su 
actividad laboral. 

En el Titulo Segundo,en su Capítulo Primero de los sueldos, 
cuotas y aportaciones, los art!culos 15, 16, 17, 21 y 22, 
establecen los diferentes porcentaJes que los trabaJadores y 
Dependencias deben cubrir al Instituto a fin de formar el 
Patrimonio oue le Permita proporcionar los servicios y segu
ros previstos en el artículo 3º, as! como el sueldo que se 
tomara en cuenta para determinar el monto de las indemniza
ciones y subsidios que se dictaminen. 
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Con respecto a los porcentajes que se deben aportar al lnstl 
tuto por parte del trabajador, el articulo 16 establece que: 

"Todo trabajador comprendido en el articulo 1º de -
este ordenamiento, deberé cubrir al Instituto una cuo
ta obligatoria del ocho por ciento del sueldo béslco 
de cotización que disfrute, definido en el articulo an 
terlor. 

Dicha cuota se aplicaré en la siguiente forma: 

l. 2.50% para cubrir los seguros, prestaciones y 
servicios señalados en las fracciones de la l a 
la 111 del articulo 3º de esta Ley; 

11. 0.50% para cubrir la Prestación señalada en la 
fracción XIV del articulo 3º de esta Ley; 

111. 0.50% para cubrir las prestaciones señaladas en 
las fracciones XV y XVI del articulo 3º de esta 
Ley; 

IV. 0.50% para cubrir los servicios señalados en la 
fracción XVII del articulo 3º de esta Ley; 
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V. El porcentaJe restante se apl lcará para cubrir 
el 50% de la Prima Que sobre el sueldo béslco 
se establezca anualmente, conforme a las valU-ª. 
clones actuarlales, para el pago de las Jubila
ciones, Pensiones e Indemnizaciones globales, 
as! como para Integrar las reservas correspon
dientes conforme al articulo 182 de esta Ley y 
para cubrir los servlctos sociales y culturales 
a que se refieren las fracciones de la XI a la 
XIII y de la XVIII a la XXX del articulo 3º de 
esta Ley, as! como los gastos generales de adml 
nlstraclón del Instituto, exceptuando los c~ 

rrespondlentes al fondo de Vivienda" ... 

De las aportaciones que las Dependencias Y Entl 
dades Públicas cubrirán al Instituto, el articu
lo 21 establece: 

"Las Dependencias y Entidades Públ leas suJetas 
al régimen de esta Ley, cubrlrén al Instituto -

como aportaciones el equivalente al 17. 75% del 
sueldo básico de los trabaJadores. 

Dicho porcentaJe se aplicará en la siguiente 
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forma: 

l. 6.50% para cubrir los seguros, prestaciones y -

servicios señalados en las fracciones de la 1 a 
la 111 del articulo 3º de esta Ley; 

11. 0.50% para cubrir la prestación señalada en la 

fracción XIV del articulo 3º de esta Ley; 

111. 0.50% para cubrir las prestaciones señaladas en 

las fracciones XV y XVI del articulo 3º de esta 
Ley; 

IV. 0.50% para cubrir los servicios señalados en la 

fracción XVII del articulo 3º de esta Ley; 

v. 0.75% para cubrir lntegramente el seguro de 
accl dentes y enfermedades de trabaJ o y atender 
los servicios de prevención, de donde se apiteª 
ré el 0.25% para el pago de pensiones y el 
0.50% para la atención médica; 

VI. 5.00% para constituir el Fondo de la Vivienda; y 
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VI l. El porcentaJe restante se apl lcaré para cubrir 
el 50% de la prima que sobre el sueldo béslco -
se establezca anualmente conforme a las valua

ciones actuarlales, para el pago de Jubilacio
nes. pensiones e Indemnizaciones globales, as! 
como para Integrar las reservas correspondlerr 
tes conforme al articulo 182 de esta Ley y para 
cubrir los servicios sociales y culturales a 
que se refieren las fracciones de la XI a la 

XIII y de la XVIII a la XX del art!cul 3º de 
esta Ley, as! como los gastos generales de adml 
nlstraclón del Instituto exceptuando los corre~ 
pond!entes al Fondo de la Vivienda" ... 

Cabe hacer notar, que de los porcentaJes establecidos que se 
deben aportar al Instituto tanto por parte de los trabaJado
res, como de las Dependencias y Entidades Públicas afiliadas 
a este régimen, se destina un mayor porcentaje al pago de 

Indemnizaciones por accidentes y enfermedades del trabaJo 
que a la prevención de éstos, consideramos que resultarle 

més benéfico el implementar medidas preventivas que permitan 
el mejor desempeño de la actividad laboral evitando as! la 
Incidencia de accidentes y enfermedades, de forma tal que se 
preserve el estado de salud de la población trabajadora tan-
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to flslca como mentalmente. 

Ademés tomando en cuenta la situación económica por la que 
atraviesa nuestro Dais, se hace més evidente la necesidad de 
prevenir accidentes y enfermedades que pagar por ellos una 
vez que hayan ocurrido, amén de las repercusiones familiares 
y sociales que éstos causan, asimismo, se ha comprobado que 

una empresa puede gastar mucho més dinero en la atención de 
accidentes y enfermedades del trabajo que lo que gastarla en 
dar énfasis a Intensas campañas de prevención. 

El Capitulo Segundo de este mismo Titulo, en sus articulas -
23, 24 y 25 se encuentran las reglas que deberén tomarse en 
consideración para la d!ctamlnaclón de los subsidios por 

enfermedades y accidentes no del trabajo. 

se hace mención del subsidio aún cuando no se encuentra den 
tro de la cobertura de los riesgos del trabajo, como una 
prestación que el Instituto proporciona a aquellos trabajadQ 
res que presenten un accidente o enfermedad que no tenga su 

origen en el ejercicio o con motlvo del trabajo, de contormi 
dad con lo establecido en el articulo 111 de la Ley Federal 

de los Trabajadores al Servlclo del Estado. 
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En el Capitulo IV del Titulo Segundo, denominado Seguro de -
Riesgos del Trabajo en los art!culos del 33 al 38 se establg 
ce el concepto de riesgos del trabajo, asl como las reglas -
més importantes para la d!ctam!nac!ón, la subrogación del 

Instituto en las obligaciones de las Dependencias o Entldª 
des derivadas de las Leyes del Trabajo en cuanto se refiere 
a Riesgos del TrabaJo, asimismo, Ja obligatoriedad del lnstl 
tuto oara dictaminar a través de la Subdirección de Segur1 
dad e Higiene en el Trabajo y de las éreas encargadas de los 
mismos en las Delegaciones Estatales, facultad que se de~ 

prende del Reglamento Interior del Instituto. 

También se establece el derecho de los trabajadores para In

conformarse contra el dictamen emitido, Pudiendo designar el 
trabajador un perito técnico o profesional para que dictami
ne a su vez, as! como las excluyentes para no considerar 

como riesgos del trabajo Jos accidentes ocurridos en determ1 
nadas circunstancias. 

Consideramos que la Ley del JSSSTE no es completa en esta 
materia, debido a que para la dlctaminaclón, calificación y 

valuación de los Riesgos del Trabajo se recurre necesariamen 
te a Ja Ley Federal del Trabajo, aollcéndose lo no previsto 
en la Ley del ISSSTE y en la Ley Federal de los Trabajadores 
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al Servicio del Estado; fundamentalmente las tablas de valuª 
clón señaladas en los articulas 513 Y 514 de la Ley Federal 

del TrabaJo. 

En los articulas 39, lJO, lJL lJ2 y lJ3 se determinan los dis
tintos tipos de prestaciones a que tienen derecho los trabª 
Jadores cuando han sufrido un riesgo profesional as! como los 
lineamientos a seguir para el otorgamiento de éstos, establg 
ce también mediante un orden correspondiente las personas 
que pueden gozar de este benef lclo cuando el pensionista fa-
1 lezca, mediante los articulas 57, 75, 77, 78 y 79 de esta 
Ley. 

Con respecto a los articulas antes el tados, que establecen 
las prestaciones en especie y dinero a que tiene derecho el 
trabaJador que ha sufrido un riesgo profesional cabe señalar. 
que en el siguiente capitulo denominado "Las Prestaciones de 
Seguridad Social con respecto a los Riesgos del Trabajo", se 
expJlcarén cada una de éstas. 

Los articulas del lJlJ al lJ7 establecen Ja facultad del lnstl
tuto para realizar acciones preventivas con el propósito de 
abatir la Incidencia de riesgos del trabajo y asimismo Ja 
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obligación de las Dependencias y Entidades de proporcionar 
la Información que requiera el Instituto, referente a los -

riesgos del trabajo ocurridos, as! como la formación de Co
misiones Mixtas de Seguridad e Higiene; sin embargo, consi
deramos que para el logro de establecer dichas acciones prg 

ventlvas deberla existir ura mayor atención en materia pre

supuesta) no al pago de accidentes y enfermedades del trabB 
Jo, sino precisamente a su prevención; es decir atacar la -
causa y no los efectos. 

Asimismo, en cuanto a la Integración y formación de las Co
misiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo debe -
verificarse permanentemente que éstas cumplan con sus obje
tivos en materia de prevención de accidentes, aspecto el -

cual debe ser de primordial Importancia para el Instituto, 

estableciendo una adecuada coordinación con las Dependen
cias y Entidades afiliadas a su régimen y no solamente para 
dictaminar y pagar los riesgos del trabajo, como sucede ccn 

frecuencia. 
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3.5 PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (1989 - 1994! 

"La salud es un elemento lmprensclndlble del desarrollo y, 
en una sociedad que tiene como Principio la Justicia y la 

Igualdad social, es un derecho esencial de todos" 

La salud no resulta meramente del progreso económico y -
social; requiere de acciones especificas para prevenir. pre

servar y restituir la Integración y vitalidad flslca y mea 
tal de Jos Individuos en todas las esferas donde puedan 
estar expuestos a distintos riesgos: el hogar. el trabajo. -

las actividades de la Vida cotidiana y el medio ambiente, 
Principalmente. 

En el Plan Nacional de Desarrollo (1989 - 1994) el Sector 
Salud Pretende, en lo que respecta a seguridad social. aten
der el bienestar del trabajador y de su familia en sus nece
sidades de salud, educación , vivienda. cultura y recreación; 
proteger el poder adquisitivo de su salario y otorgar apoyos 

financieros y "garantizar la protección en casos de acciden
tes. J ubi lacl ón. cesant la y muer te" C41 l . 

(41) PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, Primera Edición, Mayo 1989. Poder Eje 
cutivo Federal. Secretaría de Programación y Presupuesto. Pág. 105" 
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El objetivo más amplio de la ool!tlca de salud, asistencia y 
seguridad social persigue impulsar la protección a todos los 
mexicanos, brindando servicios y prestaciones oportunas y 
eficaces, equitativas y humanitarias, que lleven efectivamen 
te al mejoramiento de las condiciones de bienestar social, -

todo esto con el apoyo de las comunidades y de los tres nlv~ 
les de gobierno. 

"Las estrategias generales oue regirán las acciones del sec
tor son: mejorar la calidad del servicio, atenuar las desi-
gualdades sociales, modernizar el sistema de salud y centra
l Izar y consolidar la coordinación de los servicios de -
salud" (42 >. 

El promover la salud como uno de los bienes más Preciados 
del individuo es uno de los propósitos fundamentales del sef 
tor. Se trata de Impulsar una educación preventiva y de 
autocuidado de la salud, mediante acciones de fomento y pro
tección, donde según los propósitos, colaborarán las empr~ 

sas, dependencias. organismos empleadores. los centros de 

educación. los distintos niveles de gobierno y las asociaciQ 
nes sociales, profesionales y civiles que comparten resoonsª 

( 42) PLA!l NAC 1 ONAL DE DESARROLLO, Pág. 105 
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bllldades o Intereses en la protección de la salud. 

La Salud en el trabajo, es obJeto de programas prioritarios 
para el sector, debido a la Importancia que tiene para el -

gobierno la productividad de sus trabajadores, ya que éstos 
son parte Importante en el funcionamiento de los servicios 
públicos y en el desarrollo productivo del Dais, de ah! la 
necesidad y obligación por parte de las Dependencias de mo
vilizar la Integración de las Comisiones Mixtas de Seguri
dad e Higiene, que de alguna ~anera pueden lograr los prop~ 

sitos dE salud en el medio laboral que se estcoleciercri en el 

Plan Nacional de Desarrollo. 
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ESiA Tlsts 
SJ.iJe DE LA 

CAPITULO IV 
PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL EN LOS 

RIESGOS DEL TRABAJO 

Las prestaciones en materia de Seguridad Social es un servi
cio que por derecho se otorga a los trabajadores Públicos, 
los cuales pueden ser desde una garantla económica de los 
medios de subsistencia del trabajador, hasta la promoción en 
si de una polltlca soctoeconómlca, que abarca una amplia 
gama de satlsfactores a los requerimientos del bienestar co
lectivo que se oriente a la protección del trabajador por su 
condición de tal. 

Entre las finalidades de la Seguridad Social se encuentra la 
de prevenir la pérdida prematura de la capacidad de trabajo, 
cesar o atenuar esta Incapacidad en su caso, y compensar al 
menos parcialmente, el perjuicio pecunarlo resultante de la 
interrupción o cesación de la actividad profesional. 

Al respecto, la Ley del ISSSTE señala las prestaciones a que 
tiene derecho el trabajador en caso de sufrir algún acciden
te o enfermedad del trabajo en los articules que a continua
ción se enuncian. 
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~.1 PRESTACIONES EN ESPECIE 

Articulo 39.- "El trabajador que sufra un accidente del trª 
baJo tiene derecho a las siguientes prestaciones en especie: 

l. Diagnóstico, asistencia médica, Quirúrgica y farmacég 
tlca 1 

II. Servicio de Hospitalización 

111. Aparatos de prótesis y ortopedia; y 

IV. Rehabl 11 tac Ión" (43 >. 

Las prestaciones en especie son aquel los servicios a que el 
trabajador tiene derecho en el caso de sufrir algún acciden
te o enfermedad del trabajo, dentro de estas prestaciones se 
encuentra el derecho a la asistencia médica, definiéndose 
con ésta el diagnóstico en el cual se establezca la gravedad 
del accidente o enfermedad otorgando el certificado médico y 
con ello la necesidad tanto de hosPltallzaclón como de una 
intervención oulrúrglca si el trabajador as! lo requiere, 

( 43) LEY DEL ISSSTE, México \989, PAg. 98 



como de todos aquellos medicamentos que sean necesarios para 
su recuperación; todo esto sin que el trabajador o sus fami
liares tengan que cubrir gasto alguno de carécter extraordi
nario; independientemente de sus cotizaciones. 

Ahora bien, cabe aclarar que para que sean prestados estos -
servicios es necesario que el trabajador presente ante la 
Institución Médica que lo este atendiendo, su credencial que 
lo acrédlte como afiliado a ésta, asl como todos aquellos dQ 
cumentos o Información que la propia Instltuclon le solicita 

Por otra parte. la prestación del servicio de prótesis sólo 

procede cuando calificado el accidente o la enfermedad como 
del trabajo, del Informe médico se desprenda que las caract~ 

rlstlcas de la prótesis se relacionan con el accidente o en
fermedad; en consecuencia la Prótesis requerida debe ser 
prescrita por el servicio médico del Instituto que atiende -
al trabajador. 

Cabe senaiaG que para efectos de esta prestación deberé re

quer l rse al Interesado dos presupuestos de casas comerciales 
que especifiquen las caracterlstlcas de la prótesis. 

Asimismo, la compra de muletas, sillas de ruedas, camas ortQ 
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pédlcas y/u otros aparatos que se requieran para su rehabili
tación o tratamiento sobre todo en los casos de substitución 
de Prótesis u órtesis también deberén ser por prescripción m~ 
dlca del Instituto y coincidir con las lesiones derivadas del 
accidente o enfermedad del trabajo, de Igual forma el Intere
sado deberé presentar las dos cartas de casas comerciales al 
Instituto para su cotización. 

Es importante mencionar que cualquiera de estas prestaciones 
en especie requieren de la participación del trabajador, ya 
que en caso de que suspenda o se niegue a continuar con las -
Instrucciones médicas para su recuperación, el Instituto no 
se haré responsable de ello. 

4.2 PRESTACIONES EN DINERO 

Articulo 40.- •En caso de riesgo de trabajo, el trabajador -
tendré derecho a las siguientes prestaciones en dinero: 

l. Licencia con goce de sueldo Integro cuando los riesgos 
del trabajo incapaciten al trabajador para desempeñar 

sus labores. el pago del sueldo béslco se haré desde -
el primer dla de Incapacidad y seré cubierto por las D~ 
pendencias o Entidades hasta que termine la Incapacidad 
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cuando ésta sea temporal, o bien hastü oue se declare -
la Incapacidad permanente del trabajador. 

Para los efectos de la determinación de la Incapacidad 
producida por riesgo de trabajo, se estará a lo dlspue~ 
to por la Ley Federal del Trabajo por lo oue respecta a 

los exámenes trimestrales a oue deberá someterse el trª 
bajador y en la Inteligencia de oue si a los tres meses 
de !nielada dicha Incapacidad no está el trabajador en 
aptitud de volver al trabajo, él mismo o la dependencia 

o entidad podrán solicitar, en vista de los certifica
dos médicos correspondientes, que sea declarada la !neª 
pacldad Permanente, no excederá de un año, contando a -

partir de la fecha en oue el Instituto tenga conoclmlen 
to del riesgo para que se determine si el trabajador 
esta apto para volver al servicio o bien procede decla
rar su Incapacidad permanente, en cuyo caso se estará a 
lo dispuesto en las fracciones siguientes: 

11. Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se 

concederá al incapacitado una pensión calculada confor

me a la tabla de valuación de incapacidades de la Ley 
Federal del Trabajo, atendiendo al sueldo baslco que 

perclbla el trabajador al ocurrir el riesgo y los aumen 
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tos posteriores aue correspondan al empleo que desempe
ñaba hasta determinarse la pensión. 

El tanto por ciento de la incapacidad se fijara entre -
el maximo y el mlnlmo establecido en la tabla de valug 
clón mencionada, teniendo en cuenta la edad del trabajg 
dor y la Importancia de la Incapacidad, según que sea -
absoluta para el ejercicio de su profesión u oficio aún 
cuando quede habilitado para dedicarse a otros o si so
lamente hubiere dismtnuído la aptitud para su desempeño. 

SI el monto de la pensión anual resulta Inferior al 5% 
del salarlo mlnlmo general promedio en la República Me
xicana elevada al año, se pagara al trabajador, en sub~ 
tltuclón de la misma, una Indemnización equivalente a -
cinco anualidades de la pensión oue le hubiere corre~ 
pond!do; 

III. Al ser declarada una Incapacidad total permanente, se -
concedera al incapacitado una pensión igual al sueldo 
basteo oue venia disfrutando el trabajador al presenta[ 
se el riesgo, cualoulera que sea el tiempo aue hubiere 
estado en funciones; y 
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IV. La pensión respectiva se concederá con carácter provl 
slonal, por un periodo de adaptación de dos años. En 
el transcurso de este lapso, el Instituto y el afectado 
tendrán derecho a sollcltar la revisión de la Incapaci
dad, con el fin de aumentar o disminuir la cuantla de 
la pensión, según el caso. Transcurrido el tiempo de -
adaptación, la pensión se considerará como definitiva, 
y su revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo 
que existieran pruebas de un cambio sustancial en las -

condiciones de la incapacidad. 

El Incapacitado estará obligado en todo tiempo a som~ 

terse a los reconocimientos, tratamientos y exámenes m~ 
dlcos que determine el Instituto" (441. 

Ahora bien e 1 derecho a 1 a 1 ndemn i zac i ón por acc 1 dente o 
enfermedad del trabajo, nace cuando el trabajador o sus faml-
1 lares derechohablentes, se encuentran en los supuestos con 
signados en la Ley del ISSSTE y satisfacen los requisitos que 

la misma Ley señala (articulo 481. 

De ahl se desprenden diferentes tipos de incapacidad, determl-

( 44) LEY DEL ISSSTE, México 1989, P~g. 99 y 100. 
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nadas según la trascendencia que tenga el accidente o enferm~ 
dad del trabajo. 

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL 
Clave lSSSTE: T-4 

Una Incapacidad total temporal es aquella que imposibilita a 
una persona de manera temporal ya sea parcial o totalmente 
para el desempeño de su trabajo, a este respecto cabe recor
dar que el periodo que dure incapacitado una persona, debe~é 

ser cubierto por las licencias médicas. 

Cuando se tengan los elementos necesarios para dictaminar una 
Incapacidad total temporal. se Procede a hacer la dlctamlnª 
clón correspondiente e inmediatamente el ~rea encargada 

al respecto en el Instituto elabora el oficio de calificación 
de accidente. mediante el cual se le informa a la dependencia 
o ent 1 dad que no suspenda e 1 pago de sueldos has ta que el 

ISSSTE esté en posibilidad de efectuar los pagos por nómina, 
sin exceder de un año, e inmediatamente elaboran el dictamen, 
mismo que contemplará los pagos que haga la dependencia con -
cargo al lnsti tuto conforme lo establece el articulo 40 ya 
mencionado de la Ley del ISSSTE. 

Ahora bien. en el caso de que el trabajador al reingresar a -
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sus labores, su estado de salud conforme al certificado médi 
co se determine sano y sin secuelas, el periodo anterior cu
bierto por la dependencia será con cargo al Instituto. 

Con el objeto de que el Instituto lleve un registro y con
trol de los pagos que las dependencias efectúan por cuenta 
del mismo, deberá sollcl tarle a la dependencia en cuestión, 
un Informe sobre los números y periodos de las Incapacidades 
pagadas, sueldo mensual del trabaJador durante su lncapaci 
dad y pagos efectuados como sueldos en dicho periodo, as! 
como la fecha en que reingresó a las labores. 

INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE 
Clave ISSSTE: 104 

Una incapacidad parcial permanente, es aquella que disminuye 
la capacidad órgano-funcional de un trabajador para el desem 
peño de sus labores. Este tipo de Incapacidad se otorga 
cuando los servicios médicos del Instituto determina el gra
do máximo de recuperación de un paciente, en el entendido de 
que debe ser establecida en un periodo de tiempo que no exc~ 
da de 3 meses Ca partir de que se registra el accidente o en 
fermedadl y ratificada en otro que no rebase de un año, 
según lo dispuesto por la fracción I del articulo 40 de la -
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Ley; en caso de que ésta no sea ratificada, se procederé a -
otorgarse una lncapacldad total permanente por Ja pérdida tQ 
tal de las facultades o aptitudes del trabajador para desem 
peñar cualquier actividad durante el resto de su vida. 

Una vez determinada la incapacidad parcial permanente, la 
obligación del pago es del Instituto y se Inicia desde el 
momento en que es dado de alta medlcamente el trabajador, o 
bien reingrese a sus labores, en razón de que todos los d!as 
anteriores cubiertos al 100% como Incapacidad total temporal 
por la dependencia , son con cargo al instituto. 

En los casos en que el certificado médlco final no contemple 
los porcentajes de la lesión, se deberé recurrir a las ta
blas de valuación, previstas en los art!culos 513 y 51q de -
la Ley Federal del Trabajo, mismas que tipifican los acclden 
tes y enfermedades del trabajo. 

Dicho porcentaje se aplicaré al sueldo que devengaba el tra

bajador en la fecha del alta o reingreso al trabajo y se con 
tlnuaré con el orocedlmlento descrito con anterioridad del 
dictamen, para señalar la cuota respectiva. 

La vigencia del beneficio por Incapacidad parcial permanente 
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terminara al fallecer el trabajador por causa aJena al ries
go sufrido y deberá aPlicarse lo Que establece el articulo 
42 fracción 11 de la Ley del ISSSTE que dispone: "SI la muer 
te es originada por causas aJenas a las que dieron origen a 
la 1ncanac1dad permanente. sea total o parcial. se entregara 
a los familiares señalados por esta Ley y en su orden el Im
porte de 6 meses de la asignada al Pensionista. sin perJul 

clo del derecho de disfrutar la pensión que en su caso le 
otorgue esta Ley" 1451. 

Ahora ble~ si su muerte es originada como consecuencia dlre~ 
ta de Ja causa que motivó su Incapacidad parcial permanente, 

se les transmitirá a los familiares derechohablentes de 
acuerdo al articulo 75 de la Ley del ISSSTE, una lndemnlzª 
clón equivalente a un 100% del sueldo que disfrutaba el tra
baJador al momento del falleclmlento, según lo previsto en 
los art!culos 41 y 42 fracción 1 de la Ley del ISSSTE. 

INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE 

Clave ISSSTE: 105 

La Incapacidad total permanente es la pérdida total de las fª 

(45) LEY DEL ISSSTE, México 1989, PAg. 101 
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cultades o aptitudes, de una persona para desempeñar cual
quier trabajo durante el resto de su vida. 

En este tiPO de incapacidad es obligación del Instituto efe~ 
tuar los pagos correspondientes, la cual se Inicia al dla s1 
guiente a la fecha en que es dado de baja el trabajador en -
su centro laboral. 

Para determinar el Importe mensual a pagar, se considera el 
sueldo que obten!a el trabaJador, a la fecha de baja de labq 
res, mediante la certificación de sueldos que realicen las -
dependencias donde éste prestaba sus servicios. 

Asimismo, es responsabilidad de las dependencias y entidades 
el dar de baja a un trabaJador una vez que el Instituto le -
haya otorgado una incapacidad total permanente; para este 
efecto, el Instituto es responsable de comunicarle con opor
tunidad a las dependencias o entidades, la fecha a partir de 
la cual deberá causar baJa el trabaJador, en vista de que es 
el Instituto quien se hará cargo del cien por ciento de 
las percepciones que por Ley le correspondan al trabaJador. 

Cabe aclarar, que el término de la Indemnización es Igual a 
la señalada para el caso de la Incapacidad parcial perrnanen-
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te, es decir al fallecimiento del trabajador. 

INDEHNIZACIDN POR MUERTE DEL TRABAJADOR O DEL INDEMNIZADO 
POR ACCIDENTE O ENFERMEDAD DEL TRABAJO. 

De conformidad con el texto del articulo 41 de Ja Ley del 
ISSSTE Que establece: "Cuando el trabajador fallezca a consg_ 
cuencia de un riesgo de trabaJo, Jos familiares señalados en 
el articulo 75 de esta Ley en el órden Que establece, gozarán 
de una pensión eQulvalente al cien por ciento del sueldo bá
sico Que hubiese percibido el trabaJador al momento de 
ocurrir el fallecimiento" (461. 

En caso de Que otorgada cua!Qulera de las indemnizaciones 
antes mencionadas aparezcan otros familiares con derecho a -
la misma, se les hará extensiva, pero solo percibirán una 
parte proporcional a partir de la fecha en Que sea recibida 
la solicitud por el Instituto, sin que se pueda reclamar el 
pago de las cantidades Que hayan sido cobradas por Jos Prlmg_ 
ros benef!ciartos. 

( 46) LEY DEL ISSSTE, México 19B9, Pag. 100. 
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INDEMNIZACION POR VIUDEZ 

La Indemnización por viudez es la prestación que se genera -
con el fallecimiento de un servidor público a consecuencia 
de un accidente o enfermedad del trabajo y se otorga a la 
esposa o esposo supérstite del mismo, de acuerdo con lo -
siguiente: 

La esposa del trabajador fallecido, recibirá el 100% del 
sueldo que perctb!a éste al momento de su fallecimiento. En 
caso de que se trate de una trabaJadora, el esposo tendrá d~. 

recho a percibir el cien por ciento del sueldo que le corre~ 

Pondfa a la trabajadora al momento de su fallecimiento, stem 
pre y cuando fuere mayor de 55 años o esté incapacitado para 
trabajar y hubiere dependido económicamente de la esposa trª 
baJadora o indemnizada. 

Para tal efecto, el matrimonio deberá comprobarse ante el 
Instituto con el acta de matrimonio que presente el cónyuge 
Interesado o su representante legal, misma que debe ser en 
copta certificada de expedición reciente posterior a la 

fecha del fallecimiento del trabajador. 

El beneficio será suspendido para la esposa o esposo del trª 
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baJador fallecido. si después de otorgado éste, contraen nuQ 
cias o llegan a vivir en concubinato. AJ estar en este su
puesto, recibirán como única y última prestación. el Importe 
de seis meses de la Indemnización que venían disfrutando. 

Ahora bien, en caso de que dos o más Interesados. reclamen -
el derecho a la indemnización. como cónyuges supérstltes -
del trabaJador o Indemnizado. exhibiendo sus respectivas 
actas de matrimonio. deberá ser suspendida la Indemnización 
hasta Que se defina Jurldlcamente la situación, sin perJul 
clo de continuarlo por lo oue respecta a los hlJos, si 
los hubiere. reservándose una parte de la cuota a quien acrª 
dlte su derecho como cónyuge 'Supérstite'. 

Cuando un solicitante ostentándose como cónyuge supérstite -
del trabajador o indemnizado. reclame un beneficio que ya se 
haya otorgado a otra persona por el mismo concepto, sólo PrQ 
cederá revocar el anteriormente otorgado, si existe la -
sentencia eJecutoriada, en la que se declare la nulidad del 
matrimonio que sirvió de base Para el otorgamiento de la In
demnización. la cual disfrutará a partir de la fecha en que 
se reciba la solicitud de revocación en el Instituto, sin que 
tenga derecho a reclamar del mismo. las cantidades cobradas 
por el Primer beneficiario. 
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!NDEMNIZACION POR CONCUBINATO 

La Indemnización en caso de concubinato es la prestación -
económica oue se otorga a la concubina o al concubtnarlo de 
un trabaJador, oue fallece a consecuencia de un accidente o 
enfermedad del trabajo, de acuerdo con las siguientes re
glas: 

Se considera concubina o concublnarlo a la persona -
que sin contraer nupcias con el trabaJador o lndemnl 
zado, hubiere tenido hiJos con éste, o bien, vivido 
en su compañia durante los cinco años que precedie
ran a su muerte, siempre que ambos hayan permanecido 
libres de matrimonio durante el concubinato. 

En caso de la concubina, ésta reclblra el 100% del -
sueldo béslco que perclb!a el trabaJador al momento 
de su fallecimiento. En caso del concublnarlo, éste 
tendré el derecho a percibir el 100% del salarlo ba
steo oue le correspond!a a la trabaJadora al momento 
del fallecim!ento, siempre y cuando, fuera mayor de 
55 años o esté Incapacitado para trabaJar y hubiere 
dependido económicamente de la concubina trabaJadora 



- 95 -

Ahora bien. cuando el fallecimiento del trabaJador se 
produce una vez que éste ya tiene el carácter de 
Indemnizado por Incapacidad permanente, sea total o 
parcial, y la muerte ocurre a consecuencia directa de 
el motivo que originó la incapacidad, a la concubina 
o al concublnarlo se le transmitirá la cuota Integra 
de la Indemnización que el trabaJador disfrutaba. 

En el supuesto de la Incapacidad parcial permanente. 
la concubina o el concublnarlo, recibirán una lndemnl 

zación equivalente al 100% del sueldo que devengaba -
el trabaJador al momento de su fallecimiento. 

El beneficio será suspendido, si después de otorgado 

el mismo, el beneficiarlo/a contrae nupcias o llegan 
a vivir en otro concubinato; al ocurrir esta situa
ción, recibirá como única y última prestación, el Im

porte de seis meses de la Indemnización que venlan 
disfrutando. 

Es Importante aclarar que el concubinato se acredita

rá ante el Instituto a través de informes testlmonlª 
les que se rindan ante autoridad Judicial o admlnl~ 

tratlva; las delegaciones del Instituto podrán recl 
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blr estas declaraciones en su carécter de autoridades 
administrativas. Cuando la concubina o el concubina
to lo soliciten, este se haré mediante el levantamlerr 
to de una acta administrativa en donde se recaben las 
declaraciones de dos testigos y de la persona Intere
sada en el beneficio. 

INDEMNIZACION POR ORFANDAD 
Clave ISSSTE: 423, 430 

La Indemnización por orfandad se genera cuando fallece un 
trabajador a consecuencia de un accidente o enfermedad del -
trabajo y en virtud de que no existe una esposa o concubl 
na, esposo o concublnarlo, el beneficio se otorga a los 
hijos del trabajador sólo bajo las siguientes caracterlstl 
cas: 

Rec!blrén el 100% del sueldo que perclbla el trabaja
dor al momento de su fallecimiento, los hijos menores 
de 18 años, o mayores de esta edad y menores de 25 
años, mediante orev!a comprobación de que estan reall 
zando estudios de nivel medio o superior en cualquier 
rama del conocimiento en planteles oficiales o recon~ 
cldos, y que no tengan trabajo remunerado. 
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Asimismo, a aQuellos hijos del trabajador fallecido -
Que esten Incapacitados o Imposibilitados parcial o 
totalmente para trabajar, cuando sean mayores de 18 -
años el pago de la Indemnización se prorrogaré por el 
tiempo Que subsista su Inhabilitación; en este caso, 
el hijo Indemnizado estaré obligado a someterse a los 
reconocimientos y tratamientos Que el Instituto le 
prescriba y proporcione, y a las Investigaciones aue 
en cualquier tiempo éste ordene para los efectos de 
determinar su estado de Invalidez, st se negara, se -
haré acreedor a la suspensión de la indemnización. 

Por otra parte, los hijos mayores de 18 años y menQ 
res de 25, estarén obligados a presentar cada 6 meses 
ante el Instituto, el comprobante en original de aue 
continúan realizando estudios bajo las caractertstl 
cas antes referidas. 

Los hijos adoptivos del trabajador fallecido a conse
cuencia de un accidente o enfermedad del trabajo, só
lo tendrén derecho a la Indemnización por orfandad, -
cuando la adopción se haya hecho por el trabajador 
antes de haber cumplido 55 años de edad. 
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Para lograr un control Por parte del Instituto de los 
beneficios otorgados por orfandad, ya sea esta sola o 
en sus modalidades de viudez y orfandad y concubinato 
y orfandad, el departamento de seguridad e higiene en 
el trabajo de cada una de las Delegaciones del Insti
tuto, deberé verificar de manera perludica que los 
beneficiarlos de un trabajador mayores de 18 años y menQ 
res de 25, continúan real Izando estudios y por tanto 
siguen gozando del derecho a la prestación; y en el 
caso de las esposas o esposos o concubina o concublnª 
rlo, que éstos no hayan contraldo nupcias después de 
otorgado el beneficio. 

Para tal efecto el Instituto esta obligado a realizar 
las siguientes actividades: 

Depurar minuciosamente el archivo de expedientes y 
elaborar un tarjetón de los nombres, fechas de nac.!.. 
miento y domicilios de los hijos de los trabajadores 
fallecidos a consecuencia de un accidente o enferm~ 

dad del trabajo, a los cuales se les haya otorgado In 
demnlzaclón por orfandad. Ordenada por edades y de 
menor a mayor a dichos beneficiarlos, a fin de facll.!.. 
tar la detección de la mayor!a de edad en su tiempo, 
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de los que hasta el momento sean menores de 18 años. 

Cuando se otorgue una Indemnización por orfandad, In
mediatamente debe de Incluirse a los beneficiarlos en 
el lugar que les corresponda según su edad, en el tac 
Jetón al que se hizo referencia. 

En los casos en que los benef iclarlos sean mayores de 
18 años y menores de 25, deberán enviarse por corres
pondenc la con acuse de recibo, un oficio a través del 
cual se le soltclte presenten en original la constan 
eta de la autoridad competente, que acredite que se -
encuentran real Izando estudios a nivel medio o SUJerlor. 
De manera contfnua, deberá efectuarse una revisión 
del listado antes referido para detectar qué benefl 
clartos han cumplido ya su mayorla de edad, una vez -
detectados, procederán a comunicarles en términos del 
párrafo anterior, la obl!gac!ón a que· quedan suJetos 
hasta los 25 años. 

Cuando los Interesados hacen caso omiso del requerl 
miento señalado, debe envtárseles un recordatorio en 
caso de no haber una respuesta para el mismo, el -
departamento procederé a realizar los trámites necesª 
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rlos para efectuar Ja baja del beneficiarlo en las n~ 
minas de Jos Indemnizados por accidente o enfermedad 
del trabaJo. 

Dentro del periodo comprendido entre Jos 18 y Jos 25 
años de edad de cada beneficiarlo, si a éste le fue -
suspendido el pago por no presentar la docuffientac!On 

que acredite su derecho, podrá incluirse nuevamente en 
la nómina, si demuestra Que ha reanudado sus estudios 
y Que la suspensión de los mismos se debió a causas -
de fuerza mayor. 

El Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 
una vez consultado el tarjetero, si se detecto Que 
algún indemnizado ha cumplido ya los 25 años de edad, 
procederá a solicitar Inmediatamente la suspensión de 
sus beneficios, hasta en tanto no se encuentre desean 
centrada la elaboración de Ja nómina de Indemnizados, 

en cada Delegación, el Departamento de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo, deberá efectuar la baja de Jos 

beneficiarlos por orfandad, cuando éstos Pierdan su -
derecho a través del procedimiento utilizado para so

licitar la suspensión del pago en oficinas centrales. 
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INDEMNIZAC!ON POR ASCENDENCIA 

La Indemnización por ascendencia, es la prestación económica 
que se otorga, por el fallecimiento de un trabaJador a consª 
cuencia de un accidente o enfermedad del trabajo, a la madre 
o padre del mismo, conJunta o separadamente, y a falta de 
éstos a los demas ascendientes en caso de que hubieren dePen 
dido económicamente del trabajador. 

La dependencia económica de los ascendientes se deberá demo~ 
trar ante el Instituto, mediante los Informes testimoniales 

que se rindan ante autoridades Judiciales o administrativas; 

la Delegación del Instituto podrá recibir las declaraciones 
testimoniales en la misma forma y términos que se Indicó 
para el concubinato. 

Los derechos a percibir la Indemnización se pierde para los 
ascendientes a su fallecimiento. 
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CAPITULO V 
ANALISIS COMPARATIVO DE LOS RIESGOS DEL 

TRABAJO OCURRIDOS EN EL PERIODO 1988 - 1989 

En el oresente caoltulo se realizó un estudio comoarattvo de 
los Riesgos del TrabaJo ocurridos durante los años de 1988 y 
1989. en Deoedencias y Entidades afiliadas al régimen del 
ISSSTE y que a continuación se señalan: 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABA 
JADORES DEL ESTADO. <OFICINAS) 

DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL 

SISTEMA NACIONAL PARA EL OCSARROLLO INTEGRAL [f LA FAMILIA 

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 

SECRETARIA DE HACIENDA Y CRED!TO PUBLICO 

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOG!A 

SECRETARIA DE SALUD 
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SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 

SERVICIO POSTAL MEXICANO 

PROCURADUR!A GENERAL DE LA REPUBL!Cfl 

AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO 

AUTOTRANSPORTES URBANOS DE PASAJEROS RUTA-100 

SECRETARIA DE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS 

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

Cabe aclarar que la selección de los mismos obedece a que 
éstas fueron las proporcionadas por el ISSSTE a través de la 
Subdirección de Seguridad e Higiene en el TrabaJo y Que son 
las Que mayor Incidencia de Riesgos del Trabajo presentaron 
en el perlado antes mencionado. 

Por otra parte, para este estudio se consideraron tanto Orgª 
nlsmos Central Izados como Descentra! Izados, condición Que 
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establecieron las autoridades respectivas para Que la Infor
mación Que se solicitó fuera proporcionada. 

La Constitución ordena Que el Poder Ejecutivo Federal se 
estructure dualmente a través de órganos centralizados, las -
Secretarlas y Departamentos y de órganos denominados Entldª 
des o ~araestatales. 

La organización descentra! Izada y paraestataL forman parte 
Integral de la Administración Pública Federal. 

Este reconocimiento constitucional de ambas formas de organl 
zaclón del eoder Ejecutivo Federal. adQulrló vigencia en el 
año de 1981 . Con e 11 o se superaron 1 os prob 1 emas j ur Id 1 cos 
a Que daba origen la ausencia de bases constitucionales 
para Ja creación y operación del amplio y complejo sector 
paraestatal. 

En el lenguaje administrativo de uso común se denominan -
dependencias a las Secretarlas y al f.epartamento del Dlstrl 
to Federal y entidades a todos los organismos del sector 
paraestatal como los descentralizados, empresas propiedad del 
Gobierno Federal, fondos, fideicomisos, etcétera. 
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Las Principales caracterlstlcas que distinguen la organiza
ción centralizada, es decir a las dependencias, son las que 
a continuación se sintetizan: 

Carecen de personalidad jurldlca propia y representan al 
titular del Poder Ejecutivo. 
Dependen jerérqulca y administrativamente del titular 
del Poder EJecutlvo. 
El tl tul ar del órgano es nombrado y removido l lbremente 
Por el propio Presidente o por un funcionario subordina
do a aquél y legalmente autorizado. 
Actúan exclusivamente por facultades delegadas del Presl 
dente. 
Carecen de patrimonio Propio y sus recursos se derivan -
exclusivamente de las asignaciones establecidas en el 
Presupuesto de egresos de la federación, sin que puedan 
ejercer otros recursos. 

Por su parte la administración paraestatal, es decir las 
entidades, reúnen las siguientes caracterlsticas: 

Tienen personalidad Jurld!ca propia, derivada de una Le~ 
de un decreto o de un acto Jurld!co de derecho privado, 
tal como la creación de una sociedad anónima. 
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Sus funcionarios prlnc!Pales son nombrados y removidos 
por el consejo de administración de la entidad pr0Pue1 
ta, por lo general, del Presidente de la República. El 
nombramiento y la remoción deben cumplir los requisitos 
establecidos en los estatutos constitutivos o en las 
leyes que rigen las actividades de las sociedades, cuan 
do se trata de entes jurldlcos. 
Las entidades no dependen jerérqulca ni administrativa
mente del Presidente, sino de sus propios órganos de go
bierno: consejo de administración, asamblea de accionis
tas, etcétera ... , según el caso. 
No actúan por facultades delegadas, sino con base a las 
leyes o disposiciones de carécter general que rigen las 
actividades del campo en el que las entidades actúan. 
Tienen patrimonio Propio y ejercen un Presupuesto cuyos 
recursos provienen, béslcamente, de la venta de las mer
canclas y constituyen el objetivo de sus· actividades. La 
circunstancia de que sus presupuestos se aprueben por -
la cémara de diputados no altera la validez de esta afl[ 
maclón. 

As! pues, las Secretarlas de Estado Y el Departamento del 
Distrito Federal son órganos auxiliares directos e lnmedlg 
tos del Presidente. La propia Constitución obliga al Pres!-
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dente a dlstrlbulr entre Secretarlos de Estado y Jefe del Ds 
partamento los asuntos administrativos del Poder EJecutlvo 
tambi~n la facultad de nombrarlos y removerlos libremente 
sin que exista la necesidad de dar cuenta al congreso de 
esas decisiones, salvo en el caso de la Secretarla de H3clen 
da y Crédito Público. 

A continuación se hace un esbozo general de los obJetivos 
Que tienen filados las dependencias y entidades que fueron -
consideradas en el presente estudio. 
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INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO (!SSSTEl 

El ISSSTE es un organismo descentralizado, no sectortzado y 
suJeto a control presupuesta!. 

El patrimonio del Instituto se integra con aportaciones de -
los trabaJadores de la Federación del Departamento del Dlli 
trlto Federal, de los organismos Públicos Incorporados a su 
régimen y de las aportaciones del Gobierno Federal. 

El Instituto realizo actividades tendientes a la prevención 
de daños y riesgos; al fortalec!mtento de la seguridad econQ 
mica y a la elevación de !a cultura de sus derechohablentes; 
proporctona créditos µara la adquisición de viviendas a 
través del fondo de vivienda (FOVISSSTEl, protege el salarlo 
del trabaJador ofreciendo artlculos de primera necesidad 
a precios baJos; proporciona crédito a corto Plazo para apo
yar la econom!a familiar, realiza promociones para elevar el 
nivel cultural de sus derechohablentes y garantiza seguridad 
a los familiares dependientes en caso de muerte o retiro del 
trabaJador. 
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DEPARTAHENTO DEL DISTRITO FEDERAL CDDFJ 

El Departamento del Distrito Federal tiene la competencia 
que señala el articulo 44 de Ja Ley Orgánica de la Adminl~ 
traclón Pública Federal oue dice: 

"Al Departamento del Distrito Federal; corresponde el despa
cho de los siguientes asuntos: l. Atender la relación con el 
Gobierno de esta Entidad en los términos de su Ley Orgánica, 
11. Los demás que le atribuyan expresamente las Leyes y Rª 
g!amentos• C47l. 

Al Departamento del Dlstrl to Federal le corresponde atender 

todo lo relativo a los servicios cotidianos del mismo distri
to. 

El Departamento tiene asimismo, facultades para reglamentar 
la Prestación de todo servicio público, como el tránsito por 
las calles, plazas y calzadas, los espectáculos públicos, las 
fábricas, comercios, servidumbres, reglamentos interiores, -

etcétera. 

(47) DARIO OFICIAL DE LA FEOERACION, 17 ENERO 1984 
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Los servicios Públicos directos a cargo del DDF pueden ser: 
al Servicio Público Por naturaleza; y bl Servicio Público 
por declaración de la autoridad. EJemplo del grupo al son -
el suministro de agua ootable, el drenaje, la planificación 
y zonificación y otros. Ejemplo del grupo bl el servicio de 
estacionamiento, etcétera. 

En 21 Diario Oficial del 7 de enero de 1976 se público la -
"Ley del Desarrollo Urbano del Distrito Federal". 

Esta Ley abroga la Ley de Planificación del D.D.F., del 30 -
de diciembre de 1953. 

Esta Ley tiene por objeto ordenar el Desarrollo Urbano del -

Distrito Federal, la conservación y meJoramlento de su terri 
torio, establecer las normas conforme a las que el D.D.F., -
eJercer~ sus atribuciones para determinar los usos, destinos 
y reservas de tierra, aguas y bosques, etcétera. 
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SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA CSEPl 

El Sector Educativo esta coordinado por la Secretarla de Edg 
catión Pública. 

La acción del Sector Educativo a nivel nacional se propone 4 
obJetlvos prlnclPales: 

al Asegurar la Educación Béslca a toda la población. 

bl Vincular la Educación Terminal con el sistema produ~ 
tlvo de ti.lenes y servicio social nacionalmente ne
cesario. 

el Elevar la calidad de la Educación. 

dl Aument8r la eficiencia del sistema educativo para lo 
cual es Indispensable la descentralización de los 
servicios. 

El glgantlsl~rroes una expresión general del sector educativo 
y fundamentalmente de la SEP y sus órganos descentralizados. 
Existen siete Subsecretarias y una Oflcllla Mayor; 42 Direc
ciones Generales y 3 órganos equivalentes; 5 órganos descon
centrados y 31 Delegaciones Generales. 



- 112 -

Las dimensiones del sector y sus diversas funciones hicieron 
necesario dividir la regulación y el control del sector edu
cativo en 8 Subsectores, 5 de Jos cuales estan coordinados 
por Subsecretarias; uno de ellos por naturaleza especifica -
<relaciones Internacionales), dependen de la Dirección Geng 
ral relativa y el otro por tener Injerencia en varios subsef 
tores, es manejado directamente por el Secretarlo. 

La SEP atiende la programación, organización y evaluación de 
la polltlca del sector (especifica del Secretarlo), con el 
fin de garantizar la coordinación de la acción de los subsef 
tores entre si, y a su vez buscar la compatibilidad con los 
demés sectores de la Administración Pública. 

La Dirección General de Servicio Educativo maneja los contg 
nidos, métodos y disposiciones técnicas y administrativas de 
la educación. 
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SECRETARIA DE SALUD CSSl 

El Sector Salud y Seguridad Social esta integrado por la Se
cretarla de Salud, como cabeza de varios organismos deseen 
tralizados y entidades no sectorizadas: el instituto Mexica

no del Seguro Soc!aL el Instituto de Seguridad y Serv!c!os 
Sociales de los Trabajadores del Estado y el Slstana Nacional Pil. 

ra el Desarrollo Inte..Jral de la Fan! l !a. 

Corresponde a la Secretarla: 

al Establecer y conducir la polltica nacional en materia 
de asistencia social, servicios médicos y salubridad 
general. 

bl Crear y administrar establecimientos de salubridad, -
asistencia pública y terapia social en cualquier 
lugar del terr!tor!o nacional. 

el Adm!n!strar los bienes y fondos que el Gobierno Fede

ral destine para la atención de los serv!c!os de as!~ 
tencla pública. 

dl Organizar y adm!n!strar servicios san! tarlos genera
les en toda la República. 
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el Realizar el control de la preparación, aplicación, lm 
portaclón de productos biológicos. 

fl Poner en practica las medidas tendientes a conservar 
la salud y la vida de los trabaJadores del campo y de 
la ciudad y la higiene industrial, y 

g) Establecer las normas de orientación de los servicios 
de asistencia social presentadas por las Dependencias 
y Entidades Federativas y vigilar su cumplimiento. 
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SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA FAMILIA CDIF> 

El DIF orienta sus esfuerzos y actividades fundamentales a -
la atención y asistencia a menores desamparados, maltratados, 
ancianos maltratados, poblaciones marginadas de escasos rg 
cursos, entre otros, a través de los programas de: Integra
ción Familiar, Asistencia a Desamparados, Rehabilitación, 
Asistencia Jurldlca, Alimentación, Educación, Desarrollo 
Comunl tarlo. Proporciona orientación y protección Jurldlca 
al niño y a la familia; apoya la Integración social de la PQ 
blaclón asistida. 

Esta entidad se Integró al sector salud coordinado por la 
SSA, en diciembre de 1982. Con la Idea de lograr unidad de 
acción entre los diversos planes y Programas de G3blerno 
Federal. 
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES V TRANSPORTES CSCT> 

Esta dependencia lleva a cabo tareas que, como su propia de
nominación Jo Indica, quedan divididos en dos campos. Por 

lo que hace a comunicaciones, sus responsabilidades consl~ 
ten en la organización y administración de correos en todos 
sus aspectos, as! como Ja administración de Jos servicios 
federales de comunicación eléctrica y electrónica, y su enlª 
ce con los servicios públ leos similares que el gobierno con 
cesiona, tales como Ja radio y Ja televisión. Regula los 
servicios Privados de teléfonos, telégrafos e inalámbricos y 
Jos estatales y extranjeros. 

En materia de transporte, administra Jos aeropuertos naclonª 
les; opera el servicio meteorológico; construye las vlas fé
rreas; dirige el autotransporte federal y otorga concesioneS; 

conduce la programación de todas las formas de transporte t~ 
rrestre carretero; aéreo, fluvial y marltimo; fija las tari

fas respectivas; promueve y organiza la marina mercante, -
construye las obras portuarias, caminos y puentes federales; 
caminos y puentes en cooperación con los gobiernos estatales 
y municipales; as! como la construcción de aeropuertos fede

rales, y realiza otras tareas similares y conexas a las ant~ 
rlores, 
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SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA (SEDUE) 

La SEDUE es el Organo con facultades relativas a ecologla, -
medio ambiente, asentamientos humanos y ordenamiento terrlt~ 
ria!. 

En materia de medio ambiente y eco!ogla, esté facultada para 
formular y conducir la polltlca de saneamiento ambiental y 

establecer los criterios ecológicos para el uso y destino de 
los recursos naturales; determinar las normas para conservar 
los ecosistemas para el desarrollo de la comunidad; norma el 
aprovechamiento racional de la flora y la fauna silvestre, 
as! como decretar las vedas forestales y de caza. 
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO CSHCP> 

El émblto de competencia de Ja SHCP constituye una de las 
funciones béslcas del gobierno; Para su desempeño la Depen
dencia lleva a cabo, entre otras, las funciones que aQul se 
señalan: 

al Establece y conduce la polltlca de Ingresos, Incluyen 
do la fiscal en sus componentes de polltlca tributa
rla, derechos, precios y tarifas del sector Pübllc~ 
coordinación fiscal con los estadios e Ingresos de 
las entidades paraestatales. 

bl Otro tanto ocurre con la Polltlca monetaria en sus 
elementos de oferta y velocidad del dinero e interme
diación financiera Pública y privada, as! como lapo
lltlca Interna y externa. 

c> Decide y administra la polltlca de estlmulos fiscales 
al sector Privado, en consulta con otras Dependencia~ 
particularmente SECOFIN y SEMIP. 

d) Decide la Polltlca de crédito, conduce el sistema ban 
cario del paf s, a través del banco central; opera la 
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banca nacional de desarrollo y administra todas las -
Instituciones que presten el servicio Público deban
ca y crédito. 
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SECRETARIA OE AGRICULTURA Y RECURSOS HIDRAULICOS CSARHl 

La SARH constituyó un ensayo audaz en el Proceso de reforma 
administrativa del gobierno federal, ya aue Intentó eliminar 
la administración dispersa de los insumos agrlcolas básicos, 
al conjuntar en una sola Dependencia dos antiguas Secretª 
r!as, la de Agricultura y Ganaderla y la de Recursos Hldraú

llcos. 

Dentro de las funciones més Importantes de esta Secretarla -

se encuentran las de programación, fomento y aseso
ramiento técnico de la producción agr!cola forestal y ganª 
dera; crédito ejldal; organización de productos agrlcolas; -

fomento y promoción de Industrias agropecuarias; control de 
recursos y su regulación; y fomento de las Investigaciones 
agrlcolas ganaderas, avlcolas, ap!colas y sllvlcolas. 

En materia de riego, la organización y manejo de los slst~ 

mas nacionales con la Intervención de los usuarios y de 
acuerdo a las leyes establecidas. 
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SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL CSTPSl 

A la STPS le corresponden siete Entidades: tres organismos 
descentralizados y cuatro fondos y fideicomisos. 

El Programa nacional de meJoramiento de los niveles de bl~ 

nestar de los trabajadores y sus familias es realizado por -
la STPS en coordinación con la Comisión Nacional Tripartita 
de los Salarlos Mlnlmos y la Comisión Nacional Mixta para la 
Protección del Salarlo y tiene por objeto proporcionar condl 
clones favorables para que el trabajador tenga acceso a la 
recreación y al consumo de productos básicos. 

En cuanto a salarlos; su fijación de los mlnlmos se apoya en 
estudios económicos para determinar sobre bases reales el 
monto porcentual equivalente. 

Asimismo, la STPS cuenta con un programa que señala la promQ 
clón de mejores condiciones para la salud y la seguridad so
cial, realizado por la Dirección General de Medicina y Segu
ridad en los trabajadores y sus familiares a través de acclQ 
nes como la difusión sobre prevención de enfermedades, promQ 
clón de medidas de seguridad en el trabajo, etcétera. 
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PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA CPGRl 

Las atribuciones fundamentales de la Instl tuclón se encuen
tran señaladas en la Constitución Polltlca de los Estados 
Unidos Mexicanos Cartlculos 21, 102 y 109) en la Ley Organ1-
ca de la Administración Pública Federal Cartlculos 1o,, ~o., 

60. y 28); y en la Ley de la Procuraduría General de la Rep.Q. 
bllca. 

La Imposición de las penas es propia y exclusiva de la auto
ridad Judicial. La Persecución de los delitos Incumbe al Ml 
nlsterlo Público y a la Pollcla Judicial; la cual estara 
baJo la autoridad y mando Inmediato de aquél. 

Incumbe al Ministerio Público de la Federación la persecu
ción ante los tribunales, de todos los delitos de orden fedg_ 
ral; y por lo mismo, a él le corresponde solicitar la órden 
de aprehensión contra los Inculpados, buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos, hacer que 
los Juicios se sigan con toda regularidad para que la admi
nistración de Justicia sea pronto y expedita, pedir la apli
cación de las penas e Intervenir en todos los negocios que la 
Ley determine. 
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El Procurador General de la República Intervendré personal
mente en las controversias que se suscl ten entre dos o més 
Estados de la Unión, entre un Estado y la Federación y entre 
los poderes de un mismo Estado. 

El Procurador seré el ConseJero Jur!dlco del Gobierno. Tan
to él como sus agentes, son responsables de toda falta, omi
sión o violación a la Ley, en que Incurran con motivo de sus 
funciones. 

Dentro de las atribuciones del Ministerio Público Federal, -
se encuentran las siguientes: 

I. Perseguir los delitos de Orden federal con el auxilio 
de la Policía Judicial Federal, practicando las averl 
guaclones previas necesarias. 

11. EJercltar ante tos tribunales la acción penal que co
rresponda por delitos del orden federal, Pidiendo la 
aprehensión o comparecencia de los presuntos responsª 
bles; buscar y aportar las pruebas que demuestren la 
existencia de las Infracciones, as! como la responsa
bl l ldad de los Inculpados y formular las conclusiones 
que procedan; 
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111. Recibir las manifestaciones de bienes de los funclonª 
rlos y empleados de la Federación, Gobernadores y Di
putados a las Legislaturas de los Estados; Investigar 
por denuncia o de oficio los casos de enriquecimiento 
Inexplicable de los mismos y proceder a su conslgnª 
clón, cuando se acredite que hay motivos para presg 
mir fundamento, fa! ta de Prohlbldad en su actuación, 
de acuerdo con el procedimiento que señala la Ley de 
Responsabilidad de los Funcionarios de la Federación, 
del Distrito Federal y de los altos funcionarios de -
los Estados; 

IV. Representar a la Federación, a sus órganos, lnst! tuc!Q. 
nes o servicios, en los Juicios en los que sean parte 
como actores, demandados o terceristas. 

En lo que respecta a la Pol1c!a Judicial Federal son atribu
ciones de ésta: 

Práctlcar e~ auxilio de las labores de Ministerio Pú
blico Federal, las d!llgenc!as que espec!flcamente le 
encomiende; 

Investigar por órden del Ministerio Públ leo Federal. 
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hechos dellctuosos que le hayan sido denunciados; 

Buscar por órden del Ministerio Público Federal, las 
pruebas de la existencia de los delitos y las que con 
duzcan a determinar Quienes son los responsables; 

EJecutar las aprehensiones y cateos que ordene la au
toridad Judicial; y 

Cumplir las órdenes que le sean giradas por sus supe
riores. 
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AEROPUERTOS Y SERVICIOS AUXILIARES CASA) 

Planear, coordinar y controlar Jos transportes aéreos nacio
nales e Internacionales de o hacia el territorio mexicano, -
as! como los servicios aéreos, Públicos y privados. 

Operar, administrar, vigilar y conservar los aeródromos y 
aeropuertos civiles del Pals. 

Expedir, controlar, modificar y cancelar las mareas de naclQ 
nalldad y matriculas de las aeronaves civiles y llevar el r~ 

g!stro aeronáutico mexicano. 

Expedir, revalidar y revocar licencias, permisos de capacltª 
clón y certificador de aptitudes al personal técnico aeronág 
tlco, as! como prestar y promover Jos servicios de tránsito 
aéreo, de comunicaciones, de ayudas a las navegaciones aéreas 
y de meteorolog!a aeronáutica. 

Tramitar las solicitudes de concesión o permiso para Ja con~ 
trucclón, administración, operación y modificación de aerQ 
dromos y aeropuertos civiles. 
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Estudiar y tramitar los asuntos relativos a lngenierla aero
náutica, Incluyendo las solicitudes de concesión para la In~ 
talaclOn y operación de fábricas constructoras de aviones, -
motores, accesorios y talleres aeronáuticas. 

Tramitar las solicitudes de concesión o permisos para la 
prestación de los servicios de transporte aéreo nacional e -
Internacional e Intervenir en la negociación de convenios Pª 
rala operación de lineas aéreas Internacionales. 

Vigilar la seguridad aérea dentro del territorio nacional, -
de los transportes aéreos. 

Practicar Investigaciones para accidentes aéreos y dirigir -
la búsquéda y salvamento de aeronaves accidentadas. 

Autorizar, controlar y vigilar las escuelas de aviación 
civil Públicas y privadas. 
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SERVICIO POSTAL MEXICANO CSPM) 

Recibir, transportar. distribuir Y entregar la corresponden 
cla postal nacional e Internacional y la atención de los de
más servicios conexos a que se refiere la Ley de la materia 
y sus reglamentos, as! como cualesquiera otros servicios PO.§. 

tales que se establezcan por convenio Internacional. 

FIJar los servicios postales que deben prestar las oficinas 
de correos, según la categorla y los horarios a que deban sg 

Jetarse, de acuerdo con las necesidades del servicio. 

Elaborar el programa anual y los anteproyectos de decretos -
presidenciales para la emisión, retiro o sustitución de e.§. 
tampllllas y formas valoradas, coordinar su emisión con la -
SHCP y controlar su conservación y venta. 

Vigilar el cumplimiento de Leyes, reglamentos y circulares 
relaclonadascon el funcionamiento administrativo de los ser
vicios a su cargo y de los convenios postales Internaciona
les. 

Atender las QueJas o aclaraciones que presenten los usuarios 
del servicio. 
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Divulgar y promover los servicios postales para su meJor 
aprovechamiento por los usuarios. 

Someter la consideración del titulo del ramo, los estudios y 
proyectos relativos a las cuotas que deban flJarse por dere
chos de los servicios postales. 

Investigar las faltas que se cometan en la prestación del 
servicio postal, dictar las medidas necesarias para prevenir 
las y aplicar las sanciones que procedan. 

Estudiar la nomenclatura, son!flcaclOn y numeración de las -
ciudades de la república. 

Elaborar los estudios Para el otorgamiento, modificación o -
cancelación de franqulslas postales. 

Vigilar el monopolio constitucional postal. 

~ Efectuar los estudios técnicos y socio-económicos para defi
nir prestaciones de las poblaciones que requieran el establg 
cimiento de oficinas, expendios, buzones y otros servicios -
conexos. 
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Elaborar estudios y filar normas. sistemas y procedimientos 
e Implantar aquellos que fomenten y meJoren permanentemente 
la prestación de los servicios postales. 

Elaborar los estudios económicos para la planeactón, progra
mación y desarrollo del servicio postal nacional, as! como -
aquellos encaminados al meJor aprovechamiento de la red 
nacional de transporte terrestre, aéreo y marltlmo con fines 
postales. 
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Para Identificar los tipos de accidentes registrados en 1988 
y 1989, se tomaron como base los ya clasificados por 
el ISSSTE, de tal forma que analizados los expedientes sed~ 
tectaron las causas que més frecuentemente los originaron, -
entre los que se puede señalar: 

Accidentes con motivo o en eJerclclo: 

Caldas por Instalaciones eléctricas Inadecuadas; 

Caldas en las escaleras; 

Heridas por el malmaneJo del equipo de trabaJo 

Heridas por obJetos punzocortantes 

Quemaduras. 

Accidentes en trayecto 

Atropellamientos 
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Caldas al baJar o subir del transporte Público; 

Choque automovlllstlco 

Enfermedades del trabaJo 

Sordera por ruidos excesivos 

Lultlalgla por sobre esfuerzo 

Contaminación en el medio ambiente laboral 

Asimismo, los-accidentes en trayecto si bien es cierto oue -
son Imprevistos, se considera oue la mayorla de las veces sg 
ceden por el ritmo acelerado de vida del Distrito Federal, 
una situación urbana oue Incluye el gran aglomeramlento, y -
la falta de educación vial y altos niveles de stress, entre 
otros problemas. 

Resulta Importante señalar, oue la población afiliada al ré
gimen del lSSSTE en Ja mayorla de las Dependencias o Entida
des disminuyó en un 10% de 1988 a 1989. Consideramos oue -
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esta situación es contradictoria con lo propuesto por la prª 
sente admlnlstrac!On en el Plan Nacional de Desarrollo, de -
generar fuentes de empleo y de proteger al trabajador ante 
el desempleo. 

Ahora bien, se observo que las Dependencias o Entidades que 
reportaron mayor número de riesgos del trabajo son las que -
cuentan con mayor población trabajadora, sin embargo el que 
otras presentan menor número de riesgos del trabajo no quie
re decir que realmente sus trabajadores no esten expuestos a 
sufrirlos, sino que por el desconocimiento de sus derechos y 
obligaciones que éstos tienen cuando desafortunadamente sy 
fren un accidente o enfermedaddel trabajo no son reportados, 
por tal motivo el Instituto no tiene conocimiento de éstos. 

Asimismo, se encontró que en los fallecimientos reportados -
éstos fueron originados principalmente por heridas de arma 
de fuego, golpes craneoencef~llcos y estallamlento de vlcª 
ras. 

Con relación a los accidentes con motivo o con ejercicio se 
cree que son provocados principalmente, debido a las malas -
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disposiciones para efectuar y brindar mantenimiento a los 
equipos, maquinarias, herramientas, Instalaciones eléctricas, 
pisos, paredes y escaleras en las dlfefentes Instltucione~ 

as! como la falta de capacitación al trabajador para operar 
~ eficazmente el equipo de trabajo. 

El lSSSTE ante estas contingencias sugiere las medidas preven 
tivas a efecto de que las Dependencias o Entidades afiliadas 
a su régimen corrijan las deficiencias que sus Comisiones 
Mixtas de Seguridad e Higiene reportan, en el próximo caplt~ 
lo se haré un esbozo general desde su origen hasta su Inte
gración y funcionamiento. 
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5.2 RIESGOS DEL TRABAJO 
ESTUDIO COMPARATIVO 1988 - 19R9 

Del análisis realizado a los expedientes oue se encuentran -

en el archivo de la Subdirección de Seguridad e Higiene en 

el Trabajo del ISSSTE, se obtuvieron los resultados aue se -

plasman en los siguientes cuadros y gráficas: 
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Como se puede observar en el cuadro No. 1, el organismo que 
registró mayor número de riesgos del trabajo durante los pe
riodos de 1988 y 1989 fue el !SSSTE, el cual presentó 175 y 
163 casos respectivamente, aún cuando durante 1989 su Jndlce 
de riesgos disminuyó, obtuvo durante este mismo periodo un 
mayor porcentaje, en razón de que el número de riesgos decr~ 
ció en 12 de tos organismos citados. 

Cabe señalar, que el tipo de accidente que se registró con mª 
yor frecuencia, fue en ejercicio o con motivo del trabajo, -
siendo el ISSSTE quien reportó mayor número de éstos, aslml~ 

mo, los accidentes en trayecto reportaron un total de 78 en 
el año de 1988 y 64 en 1989. 

Resulta Importante destacar que en 11 de los organismos, du
rante 1989, disminuyeron en un 30% los accidentes en traye~ 

to. 

En lo que respecta a enfermedades de trabajo nuevamente el 
ISSSTE es quien presentó mayor frecuencia durante 1989 aún 
cuando solo reportaron 6 casos, \os cuales corresponden al 
52% esto en virtud de que so\o5organlsmos registraron éstas. 
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PORCENTAJE POR N• DE CASOS EN TOTAL POR TIPO OE 
INDEMNIZACION 

• POR 1.1 "'
STPS .e •1. 

FUf"1E CUAO~O ~o 1 

.... 

RUTAIOO 



- 15' -

PORCENTA.IE POR No. DE CASOS EN n>TAL POR TIPO DE 
INDEIMZACION 

• SEDUE l.S"
STPS .n. 

IHt 

FUENTE CUADRO No. 2 



.. 

INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL f T-4 1 

1gee 

L. ______ 1 s_s_s_TE ____ _ ISSSTE -1 
DDF 

SEP 

R-100 R-100 

SSA 1/) 
w 
o 

UNAM i5 
1-
z 
w 

>-

U! 
<( 

ü z 
w 
o 
z 
w 
Q. 
w 
o 

100 oo ro 10 3'.::>40~60700000CO 

FUENTE C.UAOAO No i 



* SARH 
SPM 
ASA 

'-* STPS 
PGR 

155 

PORCENTAJE DE 
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL ( T-4 l 

3 .,. 
z "lo 

z "lo 
2.6 

.3'1• 

DO_:..F __ _ 

FUENTE CúAORO No 2 

IQ88 

ISSSTE 



*SCT 
PGR 

**STPS 
SARH 

':l!SEOUE 

- 156 -

PORCENTAJE DE 
INCAPACIDAD TOTAL TEMPORAL IT-41 

IQ8Q 

2.!I o¡. 
.5 .,. 

1.6 .,, 
l. 3 .,. 
2. 1 .,, 

DIF 

FUENTE' CUADRO No 2 



INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE 1104 l 

1988 

e--- ISSSTE --- -- - ------- ISSSTE 

OOF 

SEP 

..-------S-S_A _______ __¡~ 1-------s-s-A-------~ 

~-----------------__,< 

16 IS 14 13 12 10 • 

FUENTE CUAOR) No 2 

o ¡:: ,_ __ __, 
..--------lz 

w 

.,, 
< 
ü 
z 
w 
o 
z 
w 
o.. 
w 
o 

3 4 6 10 11 12 13 14 IS 16 



- 15 8 -

PORCENTAJE DE 
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANF.NTE 

11041 
1988 

F~ENTE ' CUADRO No Z 



- 159 -

PORCENTAJE DE 
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE 

11041 
1989 

15.tlº/• 2e•1. 

/ 
SEP I 9•1. f 

1 ' 

R-1~0\ 8.5 % \ 

211 
\ 

\ 

SARH 

• PGR I '/• 

FuENiE :cuAORO No z 

ISSSTE 



INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE 11051 

11188 

ISSSTE 
~-------------

DDF 

_J;EP 

~ w .-.~ 40 35 JO z~ ~ 1s 

FUENTF. CUADRO Na Z 

1/) 

w 
e 
< e 
¡: 
z 
w 

>-

1/) 

< 
ü 
z 
w 
e 
z 
w 
Q. 
w e 

ID8D 

ISSSTE 

DDF ____ _J 

SEP 

R-100 



\ 
SSA\ 

\ 

"" 

- 16, -

PORCENTAJE DE 
INCAPACIOA:> TOTAL PERMANENTE 

e 1051 

IC88 

POR 
SARH 

SEDUE 
· .1 11 SHCP 

__.---...~. SCT 

UNAM 

64 

.. .,. 
DDF 

FUENTE CUADRO No. 2 



.. 

\ 
SSA1. 

\ 
\ 

- 162 -

PORCENTAJE DE 
INCAPACIOAO TOTAL PERMANENTE 

ll051 
1!189 

20 o¡. 

-~ / 

'--J 

FUENTE CUAD~O No l 



FALLECIMIENTOS 

1988 111811 

ISSSTE 

[ DDF ------------[_ ___ _ SEP 

SHCP 

SARH 

PGR 

14 13 12 11 10 O 8 7 6 

FUENTE CUADRO No 2 

"' llJ 
o 
4 
o 
... 
z 
llJ 

>-

UNAM 

~ ,__S_H_C_P~ 
Gi---~ 
z 
llJ o 
zl----~ 
11J SARH 
"-
llJ 
o 

PGR 

3 4 ~ 6 1 10 11 12 13 14 



- 16\ 

FALLECIM 1 E NTOS IQ88 

SEP 

22 .,. 

OOF 

PGR 

*UNAM 1.5 º/• 
OIF l. 5 º/• 

FUENTE CUADRO No 2 



- 165 

PORCENTAJE DE 

FAL.L.ECIMIENTOS 111811 

FUENTE CUAORO No 2 



PAGOS UNICOS 

11188 111811 

ISSSTE 

ODF 

L---;:::==:::::j U) 1----~ 

13 12 11 IO Q 8 1 b $ 4 

fUEN TE CUADRO No 2 

~ ,__R_-_10_0_~ 
4 1-----------, 
o SSA 
~ f-------~ 

tii 1---U_N_A_M __ _, 

SED U E 

> 4 10 11 12 13 



FUENTE CUADRO No 2 

- 16 7 -

PORCENTAJE DE LOS 
PAGOS - UN ICOS IQ88 

SEP 

OIF 



/ 

FUENTE' CUADRO No. Z 

• 168 

PORCENTAJE DE LOS 
PAGOS UNICOS 

111811 

UNAM 

DDF 

28 "lo \ 



- 169 -

El cuadro No. 2 nos señala el total de indemnizaciones as! 
como el tipo de éstas, concedidas durante los años 1988 y 
1989. 

Del total de Indemnizaciones concedidas en 1988 y 1989, fue 
al propio ISSSTE quien presenta el mayor porcentaje. siendo 
éste del 22% en 1988 y 24% en 1989. 

Como se puede observar, el tipo de Indemnización que más se 
concedió fue la total temporal <T-4l, en razón de que es 
ésta la que la Ley otorga en primera Instancia y hasta el m~ 
mento en que se determine <máximo un añol si el trabajador -
podrá o no reingresar a sus labores. 

Respecto a las Indemnizaciones por Incapacidad parcial permª 
nente l104l, cabe señalar que en el lSSSTE, SSA, SCT, SHCP, 
SARH y STPS fueron Jos organismos en donde se observó en 
1989 un Incremento en la concesión de ésta respecto a 1988. 

En relación a la Incapacidad total permanente C105l,_ se d~ 

tectó que hubo descenso en 1989 respecto a 1988, a excepción 
del DDF, quien presentó un aumento considerable en la canee-
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slón de esta Indemnización. 

En lo oue se refiere a la !ndemn!zaclón por fallecimiento 
del trabaJador se observó oue durante 1988 el DDF, SEP y PGR 
presentaron mayor índice de muertes. en 1989 éstos disminu
yeron la lnctdenc!a a excepción de la PGR oue en este año 
aumentó en un 40%. 

De los pagos únicos concedidos tanto en 1988 como en 1989 se 
detecto oue en éste último existió un Incremento Importante 
en el DDF, el lSSSTE y la SSA. 
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El cuadro No. 3 nos señala la población trabaJadora afiliada 
al régimen del ISSSTE durante los años 1988 y 1989. 

Como se puede observar de las Dependencias y Entidades que -
fueron consideradas para el estudio comparativo de esta 
tes!s1 las que presentan mayor población trabaJadora tanto -
en 1988 como en 1989 son: la SEP que cuenta con el 34 y 35%, 

el DDF 25 y 25.6%. 

Cabe señalar, que en el 66.6% de las Dependencias y Ent!dª 
des, la población trabaJadora registrada durante 1988 dismi
nuyo en el año de 1989, <mientras que ésta aumento el 26.6% 
de las Dependencias y Entidades) y que fué solo en el Servi
cio Postal Mexicano donde se mantuvo el mismo número de tra
baJadores 11,131, 2%, 
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CAPITULO VI 
6.1 TRABAJO socrAL EN LA PREVENCJON DE ACCIDENTES 

Y ENFERMEDADES DEL TRABAJO 

Las premJsas históricas de lo que hoy se denomina oolltlca 
social, son las mismas del Trabajo Social. Estudiar la evo
lución de una supone estudiar el devenir de Ja otra. Los -
antecedentes más remotos de la disclPllna del Trabajo Social 
se ubican en relación con la caridad, la beneficencia y la 
fllantropia, formas de "Asistencia" desarrolladas por lndivl 
duos religiosos o laicos orientados a la solución de sltu2 
clones particulares de carácter problemático. El escenario 
histórico fue el largo periodo de translc!On del modo de prQ 
ducclOn feudal al caottallsmo, en el que la descomposición -
del feudalismo, provoco la desartlculac!On agraria y el pro
ceso de desplazamiento de grandes volúmenes de población cam 
Peslna sin tierra hacia las primitivas ciudades; conformándQ 
se un verdadero eJérclto trashumante de menesterosos, limos
neros y lisiados en búsqueda de ayuda y auxilio. Ante esta 
avalancha de desocupados y ambulantes en ocasiones converti
dos en masas dlsfunclonales potencialmente explosivas, aoar~ 
cen una serle de medidas de carácter social, y surgen las 
Primeras Instituciones de Bienestar Social: los asilos, los 
orfanatorlos, centros de atención de lisiados, de ancianos -
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de enfermos mentales. etcétera. 

Estas formas concretas de socorro. fueron medidas empíricas 
que luego fueron acompañadas de desarrollos teóricos prlmlgg 
nlos oue las legitimaban. Las Justificaciones filosóficas -
de las acciones prestadas. se encaminaban a demostrar la viª 
bllldad de las medidas dictadas y constituyeron. a nuestro 
Juicio. el esbozo de estrategias de control social acompaña
das de elementos de bienestar humano configurando asl formas 
especificas de Pol!tlca social. Junto con los lemas de "ha
cer el bien por amor a Dios" o por "amor al hombre" <como -
prescribió la f!lantrop!a de base no religiosa), se constlt~ 
yen estrategias e Instrumentos para enfrentar los problemas 
de la sociedad. Fueron alternativas precisas a la cesant!a 
en expansión; operativos dirigidos a la nueva problemática -
en Potencia. prevención de conflictos. legitimación del -
orden existente y apertura de cauces al sistema capitalista 
en emergencia. As! es que la pol!tlca social está constltul 
da por una serle de Instrumentos estratégicos dirigidos al 
Plano social. a través de los cuales Jos grupos o las claseL 
tratan o al menos tienen la posibilidad de mantener una 
situación existente o de transformarlos. lo cual puede lmplg 
mentarse desde los aparatos estatales y desde las lnstltuclQ 
nes como fue lo caracter!stlco en el largo tiempo en que no 
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se habla configurado la red organlzatlvo-polltlco del Estado 
Central. 

Al producirse la evolución de las estrategias sociales a 
fines del siglo XIX y comienzos del XX, como respuestas a los 
reacomodos y conflictos provocados por las relaciones capltª 
listas de producción, se emplean métodos lnvestlgatlvos de -
coordinación y de acción social e Instrumentos como la legi~ 

!ación laboral, el sindicalismo, cooperativismo, medidas p~ 
nales y servicios de educación, vivienda y salud, los que en 
su mayor!a dispusieron la existencia de personal calificado 
para la prestación e implementación de las mismas. En ellos 
el profesional del TrabaJo Social ha sido figura clave desde 
su presencia como operador de Programas sociales ha sido una 
constante. En la etapa en que la polltica social se concep
tuallzaba como curativa, en que se procuraba remediar los mª 
les más graves; época que la caridad o asistencia privada y 
pública atend!a preferentemente a individuos y familias PQ 
bres o enfermos, hubo una Identidad absoluta con los concep
tos en boga de la profesión hasta el Punto de constituir una 
mimetlzación entre las polltlcas y el servicio social. El 
Profesional de la Asistencia entonces se llamaba asistente -
social. Posteriormente, cuando se visualizó que los necesi
tados de ayuda no eran sólo unos cuantos Individuos y fam1 
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!las, sino que habla sectores considerables de la comunidad 
con carencias, que Ja existencia de riesgos comunes o compar 
tldos fueron suficientes para venir en respuesta a las nece
sidades Insatisfechas, prescribiendo medidas de carácter más 
general, Ja visión social de las Polltlcas y del trabajador 
social se dirige hacia Ja prevención de Jos males de la 
colectividad; asi tanto el trabajo social como las estrate
gias de "mejoramiento social" rebasaron Ja atención aislada 
de los Individuos para atender las colectividades. 

AJ acrecentarse Ja Intervención del Estado en el proceso ecQ 
nómico y la regularización de organizaciones sociales y de -
grupos de Interés , las Polltlcas sociales se convirtieron -
en el nuevo centro de demanda y de presión producto de Ja 
elevación de las expectativas a nivel de conciencia, surgi
dos al calor de los procesos de movl l lzaclón creados por los 
propios obreros. 

Los recursos Institucionales "democráticos" como la capaci
dad de organización de los grupos de Interés, vinieron a 
abrir directamente Ja capacidad de las masas populares para 
obtener beneficios materiales, mejores salarlos, mejores corr 
dlclones de trabajo y leyes de carácter social, al mismo -
tiempo que se daba un Incremento de las medidas de control 
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del aparato Estatal. Es en este último escenario donde se -
correlaciona la aparición del movimiento profesional conocl 
do corno ReconceptuaJ!zaclón Que vino ha revisar todo el aparª 
taje teórico, metodológico y filosófico que estructuraba a -
Ja disciplina del trabajo social y denunciar las tareas Que 
Ja acción profesional venia desemoenando en función de los -
Intereses de las clases hegemónicas, oor lntermedlaclón del 
aparato estatal. De ésta manera denuncia la relación lnstry 
mental de la profesión con respecto a los programas sociales, 
as! como su carécter aslstenclalista. 

Esto trae consigo Ja conf lguraclón cada vez més creciente 
del Estado como el gran empleador de los administradores, Jos 
pJanlflcadores, los clentlstas sociales y trabaJadores soclª 
les. Como la po!!tlca tiene que ver con los factores de po
der, el trabaJo social percibió la necesidad de estudiar y 

comprender el aparato del Estado. Al visual Izar esta nueva 
dimensión; la reconceptuallzaclón Que parte de la negación -
del engranaje con las Instltuclones Estatales, se recrea y 

empieza a comprender esta dlnémlca de relación con otra dl 
menslón para descubrir nuevas vlas al Proceso asumido por el 
trabajo social critico. 

Esto lrnPl lea Que el trabajador social pueda y deba determl-
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nar. calibrar o desentrañar el grado de radicalización de 
las tendencias Ideológicas que están por detrás de los Pro
gramas de "reconstrucción" de "promoción" o de "cambio" so
cial; discerniendo objetivamente las alternativas que se 

hacen Presentes en el escenario histórico social, ponderando 
la viabilidad presumible en cada una de ellas. Tanto la pr~ 
vención, reconstrucción o la promoción suponen posturas ldeQ 
lógicas que no son generadoras por los trabajadores sociales 
pero que deben ser analizadas en el entorno Institucional -
mismo. A partir de ali! se da su efectividad como alternatl 
vas permeables a un proceso de transformación social. 

La apertura teórica que se expande de la concepción de la PQ 

l!t!ca social. relacionada a los Planos estructurales de la 
sociedad, a la temática de la estratificación y lucha de las 
diversas fuerzas sociales Inherentes a los conceptos de movl 
!!dad y Participación popular, que están presentes en muchos 

de los programas estatales. es una conyuntura que las pers
pectivas del Trabajo Social no puede desestimar. Por todas 
estas consideraciones y en especial porque el eJercicio del 

Trabajo Social se da en el escenario mismo en el que se con

cretizan las pollt!cas sociales (el Trabajador Social se co

loca en el cruce entre los proyectos Institucionales y la PQ 
blac!ón m!smal lo prlvl leg!an para Percibir más propiamente 
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el estudio y comprensión de los variados elementos que cons
tl tuyen el sector de las pol!ticas sociales, armándose de -
nuevas perspectivas de análisis y de acción. 

Ahora bien, en este sentido Podemos hablar de tres t!Pos, si 
bien diferentes entre ellos pero a la vez complementarios, -
de Políticas sociales: 

Asistencia Social 

Seguridad Social, y 

Promoción Social. 

Dentro de Ja 2ª, es decir, la Seguridad Social, se afianzan 
o se ve con más claridad, Jos avances de los sectores obre
ros organizados en su lucha por lograr meJores condiciones 

en su ámbito laboral y como resultado de el Jo, meJores condl 
clones de vida en general. Es decir, las pol!ttcas de Segu
ridad Social expresan en cruce de las aspiraciones y luchas 
obreras con los Proyectos y necesidades del desarrollo capi
talista. Ast Ja Seguridad Social no es una concesión del E~ 

tado, sino en mucho, el resultado de la gestión obrera y de 

sus luchas de carácter laboral. 
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Por lo anterior, y para efecto de nuestra tesis, es conve
niente Introducir algunos elementos de reflexión acerca de -
la cobertura o amplitud de la noción •area laboral". General 
mente se menciona como área de intervención para el TrabaJo 
Social, el •camoo empresarial", que sin duda, siendo mas pr~ 
clso en términos referenciales deJar!a por fuera otros <el -
seguro social, los centros de caoacltactónJ, que sin consti
tuir empresas en sentido estricto, convergen en el hecho de 
ser constituidas por unidades de trabajo vinculadas a una 
misma problemtltica. De tal modo el emoleo de área "empresa
rial" serla restrictiva. Por otro lado, existe la necesidad 
de encuadrar conceptualmente la categorla "empresa• en donde 
se ubica el sentido de fábrica, Institución económica, et
cétera. De hecho, la noción clásica de empresa se define 
como unidad productiva de mercancla cuyo objetivo Inmediato 
es la ganancia. 

Estas unidades están articuladas a un proceso de Producción 
global e Insertadas en la división social del trabajo, que -
proyectan tos problemas Inherentes de una sociedad, donde la 
fuerza del trabajo se constituye también en mercanc!a. Con 
ésto apenas si se está Insinuando el cartlcter estructural de 
la sociedad y de sus Instituciones, o mas precisamente ese -
amollo espectro de fenómenos sociales que tienen oue ver con 
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la relación hombre-trabajo, lo cual ciertamente asume diver
sas caracterlstlcas según el tipo de unidad productiva (sea 
producción directa de bienes, sea de servicios>. Lo anterior 
Incluirá unidades Industriales o Privadas o de propiedad so
cial, comerciales cooperativas, Instituciones de Seguridad -

Social, servicios generales, etcétera. 

De esta manera el trabajo social laboral, deberá entender la 
esencia y particularidades de este variado tipo de lnstltg 
clones, por lo que la forma del desempeño profesional en 

esta área requiere de ajustes constantes y permanentes. 

Dentro del campo de la seguridad social, las funciones generª 
les del trabajo social en el área laboral se han definido de 
la siguiente forma: 

l. Investigación Social: Reside en diseñar, estructura~ 
dlr~glr y desarrollar Investigaciones sociales, rela
cionadas a la problemática laboral y social. 

!l. Planificación Social: Consiste en que el trabajador -

social participe en las decisiones relacionadas con 
la planificación, ejecución y evaluación de Planes y 
programas. 
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lll. Administración de Bienestar: Aplicar programas de bl~ 
nestar social en la empresa; ya sea Públ lea o privada. 

IV. Asesorla: Asesorar y realizar acciones conJuntas en -
la búsqueda de soluciones de prct.lemas que tienen re
percusiones en la fuerw del trabajo. 

Sin embargo, al mer.os en nuestro pa!s, las poslbllldadEs de 
la participación del TrnbaJo Social dentro del ámbito labo
ral son poco conocidas y explotadas por la profeslór., además 
de que no existe suficiente materia escrito al rfSPECto. De 
la búsqueda real Izada en la blbl ioteca de la Escuela NEc.lonal 
de Trabajo Social sobre el tema, se encontró que sólo existen 
7 tesis QUE abordaron el tema de este trabajo y sólo une de 
éstas señala la Importancia de las Comisiones Mixtas de Segg 
rldad e Higiene pero desde la llne2 de la iniciativa privada. 

La mayorla enfoca sus análisis desde una perspectiva de ver 
a la pc.blaclón trabajadora como u~;üE•rla de servicios hosPlt-ª. 
!arios, de planlflcaclón familiar, etcétera, conservando de 
hecho ur.a 1 !nea, aún en la seguridad social de cuácter asl§ 
ter.el al. 

Otra parte de los trabajos gire sotre lE perspectiva y rela
ción de los sindicatos y la empresa o Ja Industria, centran-
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do las funciones del trabajo social en dos puntos principa
les, es decir, en la empresa y el trabajador, como un puente 

de unión tratando de oue ambas partes se Integren en una re
lación de trabajo bajo un supuesto respeto mutuo en benefi
cio, sobre todo, de la población trabajadora, Pero oue en 

última Instancia no altere la relación capital - trabajo. 

Antes de abordar el concepto de Comisiones Mixtas de Seguri
dad e Higiene se cree necesario comentar las controversias -
oue su denominación ha Planteado. 

Anteriormente este organismo recibfa el nombre de Comisiones 
Permanentes de Seguridad e Higiene, según se les llamaba en 

el articulo 29 del Reglamento de Medias Preventivas de Acci
dentes de Trabajo, de la Secretarla del Trabajo y Previsión 

SoclaL es decir, "En cada empresa se establecerá una Coml 
slón Permanente de Seguridad"; por tal motivo los miembros 
oue la integraban nunca podlan ser camblado~ de ah! oue sg 
gleren denominaciones como las de Comisiones de Seguridad e 
Higiene como las designa Ja Ley Federal del Trabajo oue 
entró en vigor en 1970, "Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene" denominación oue actualmente reciben. 

"Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene son los orgª 
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nlsmos que se establecen para Investigar las causas de los -
accidentes y enfermedades en los centros de trabaJo, propo
ner medidas para prevenirlos y vJg!lar que las mismas se cum 
Plan, as! como para orientar, apoyar y conclentlzar al trabQ 
Jador en lo relativo a Ja seguridad e higiene en el desempe
ño de sus labores• <48), 

En 1978 exlstla un Reglamento General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo, el cual oor disposición de la Ley Federal de 
los TrabaJadores al Servlclo del Estado, también debla apli
carse en el Sector Públlco. 

t«J obstante, la exlsteocla de este Reglarento y sus lnstru:.tlvos, las CQ. 

m!s!cres Mixtas de Seg.Jrldad e Hlgle'le en el Sector f'l1llico no se canta_¡¡ 
PléDan en los centros de trffiaJ o de la grai mayar la de las IJependenclas 
y Entidades af!llooas al rég!1re11 del ISSSTE. Sólo al9J'8S Oeoerdeoclas 
Y Entidades en forma lfUY aisla:la tenlai al9.118S canlslores reglstra:Jas, 
sin contar con rornatiV!dad prapla de m sector para formarlas y para t'§. 

cerlas ftn::looar. 

Hasta el 31 de diciembre de 1983, no ex!stla una autoridad,
oue se encargara de integrar, registrar y promover el func!Q 

namlento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en 

(~B) Instructivo de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higie
ne ISSSTE 1986 
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el sector Público afiliado al régimen del ISSSTE. 

Es hasta 1984 que la Ley del ISSSTE, contempla en su articu

lo 47 la facultad del Instituto para promover el buen funclQ 
namlento de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de 
las Dependencias y Entidades afiliadas a su régimen y a dl 
chas comisiones considerar las recomendaciones que el propio 
Instituto formule en beneficio de los trabajadores. El ar~ 

t!culo 47 de referencia, presume la existencia de las Comi
siones Mixtas de Seguridad e Higiene en los organismos afl 
liados a su régimen. 

Sin embargo, como ya se mencionó anteriormente en escasos 

centros de trabajo se contemplaban y desde luego también 
eran pocas las que funcionaban. 

Lo anterior dió origen a que el ISSSTE tuviera que acudir a las 
Dependencias y Entidades para promover la Integración y r~ 

glstro de las comisiones y cumplir con lo ordenado por el a[ 

tlculo 47 de la Ley, es decir promover el buen funcionamien

to de las comisiones en cuestión. 

Al no existir una normatlvldad especifica para el ámbito del 
Sector Públ leo en materia de Seguridad e Higiene en general 
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y en especial en integración, registro y funcionamiento de -

las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, el ISSSTE aPl1 
có en forma supletoria el Reglamento General de Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y en lo particular el Instructivo No. 
19 relativo a la constitución, registro y funcionamiento de 
las Comtslones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trabajo -
del Sector Privado. 

El instructivo en cuestión por estar expresamente dado para 
los centros de trabajo del apartado "A" que señala la Const1 
tuclón Mexicana Planteó problemas para su interpretación y -
apJ\cacJón por la termlnolog!a más propia para el sector -
privado, confusión en los diferentes tipos de Comisiones que 
deben de existir en el sector público y problemas para del1 
mitar las funciones y actividades de cada una de ellas, as! 
como sobre ante que autoridad deb!an registrarse y a quién -

tendrlan que informar de sus actividades. Por ello el Inst1 
tuto se avocó a su adecuación a la realidad del trabajo burQ 
crátlco. 

Con base a esta Problemática el Instituto elaboró un Jnstru~ 

tlvo relativo a la Constitución, Inscripción y funcionamien

to de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el Trª 
baJo del ISSSTE. Este Instructivo sigue los lineamientos bª 
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slcos normativos contemplados en el Instructivo No. 19 antes 

mencionado. senaJando Jos dlferentes tiPos tHaclonales. Estª 
tales. Centrales y Auxillaresl de Comisiones que deben exls
tlr en el Sector Público. especificando el funcionamiento de 

cada una de ellas. haciendo una aplicaclón ldónea de termlnQ 
logia exclustva del Sector Público y senalando inclusive la 
forma de tramitar su registro ante el Instituto y las actlvl 
dades que reallzarán las Dependencias y Entidades as! como -
sus Sindicatos para una expedita integración de las Comisio
nes y un eficiente funcionamiento de ellas. 

6.2 COMISIONES MIXTAS DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene son organlsmos 
mixtos que deben lntegrarse en los términos siguientes: 

al "En un plazo no mayor de trelnta dlas a partir de la 

fecha de lnlclaclón de las actividades. 

bl De Inmediato en aquellos centros de trabaJo que ya -
esten funclonando" ~91. 

Estos organismos deben de Integrarse con Igual número de trª 

(49) Instructivo de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higie
ne !SSSTE 1986. 
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bajadores y titulares. El número de representantes que lntg 
gran las Comisiones estaré en razón directa del número de 
trabajadores del centro de trabajo, en la siguiente forma: 

Articulo 7. 
al Para un número de trabajadores no mayor de veinte, -

un representante de los trabajadores y uno de los tl 
tulares. 

bl Para un número de veintiuno a cien trabajadores, dos 
representantes de los trabajadores y dos de los tlt!d. 
lares. 

el Para un número mayor de cien trabajadores, de tres a 
cinco representantes de los trabajadores y de tres a 
cinco de los titulares". 

Para cada representante propietario, se debe designar un SJd. 

plente: 

Las transcripciones de los Pérrafos anteriores deJa ver que 
las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene son por su pro
pia naturaleza cuerpos colegiados activos que, aunque Inte
grados por representantes del titular y los trabaJadores, 
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tienen objetivos sociales y ecónomlcos comunes a ambos sectQ 
res, y los miembros tienen la misma personalidad e Iguales -
derechos y obligaciones, Independientemente de la jerarqula 
~.E cada uno tenga dentro de la Institución, o cooperación
sindical a Que pertenezca. 

Es Importante que los representantes designados para las Coml 
slones Mixtas de Segurtdad e Higiene se reúnan de Inmediato 
con la finalidad de levantar el acta constitutiva de la Coml 
slón. 

El Articulo 11 del Instructivo relativo a la Constitución de 
las Comisiones Mixtas de Seguridad e Hlglene establece que: 

"El acta constitutiva deba contener los siguientes datos y -

elementos: 

l. Lugar y fecha de reunión, as! como el tipo de coml 
slón 

11. al nombre de la Dependencia o Entidad 
bl Unidad Administrativa a la Que corresponde el cen 

tro de trabajo 
el Número de trabajadores a los que corresponde la -

Comisión. 



- 198 -

dl Domicilio del centro de trabajo 

111. Asentar Que el objetivo de la reunión es constituir 

la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene. 

IV. Nombre completo y firma de los representantes, pro-
Dietarios y suplentes designados ante la Comisión -
(50). 

Articulo 9. Para determinar el número y tipo de Comisiones -
Mixtas de Seguridad e Higiene Que debe establecer una Depen
dencia o Entidad deberán tomar en consideración lo siguiente: 

l. Las Dependencias o Entidades Que tengan centros de 
trabajo en diversas ntldades Federativas del lntg 
rlor del Dais, deberán contar con una Comisión NaclQ 
na! y con tantas Comisiones Estatales como DelegaclQ 
nes Estatales tengan. 

11. Las Dependencias o Entidades Que tengan centros de -

trabajo en una sola Entidad Federativa o en el Dis
trito Federal, Integrarán una Comisión Nacional Y 

(50 ) 1 bid • p. 3 
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tantas Comisiones Auxiliares como centros de trabajo 
tengan. 

III. Las Dependencias o Entidades que contemplen un sólo 
centro de trabajo, Integrarán una Comisión Nacional, 
la cual funcionará en sus recorridos como auxiliar. 

IV. Para un mejor funcionamiento podrán nombrarse Coml 
slones Centrales que coordinen los trabajos de Ias
Auxl llares. 

V. Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene Naclonª 
les coordinarán los trabajos que desarrollen sus su 
bordinadosen todo el Dais. 

VI. Las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene Estata
les, coordinarán los trabajos que desarrollen sus -
subordinados en su Entidad Federativa C51l. 

Con el articulo anterior, se puede dar una Idea de cuantas -
Comisiones deben existir por Dependencia o Entidad, si se 
considera cuantas Delegaciones y/o oficinas cuenta cada orgª 

(51) !bid, p.3 
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nlsmo tan solo en el Distrito Federal, y además considerar -
si todas las que deben existir y si existen si realmente fun 

clonan. 

Es obligación de las Comisiones Nacionales el elaborar una -
vez que se forme la Comisión, el Reglamento que contemple su 
propio funcionamiento y el de sus Comisiones Estatales, Cen
trales y/o Auxiliares, atendiendo claro está, los señalamlen 
tos que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del -
Estado, de la Ley del ISSSTE y el Instructivo sobre Comisio
nes Mixtas establezcan. 

Cabe aclarar que los representantes de los trabaJadores en -
dichas comisiones deben ser designados por el Sindicato de 
la Dependencia o Entidad, o bien en el caso de que no exista 
sindicato, la designación debe ser por mayorla de votos de -
los trabajadores. En el caso de los representantes de las 
Dependencias o Entidades, éstos deben ser designados por el 
titular directamente o bien por sus representantes. 

Registro de las Comisiones Klxtas de Seguridad e Higiene 

Articulo 19. ªLas Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene -
que se constituyen en las Dependencias y Entidades del 
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Sector Público, deberán ser registradas ante el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los TrabaJadores del Esta
do" e 52>. 

Este registro de las Comisiones se lleva ante la Subdirec
ción General de Prestaciones Económicas del Instituto, y -

ésta a su vez lleva un Catálogo Nacional y Estatal en cada 
Entidad Federativa, con el propósito de llevar un control de 
la misma y as! notificar a cada Dependencia o Entidad con 
que número quedó registrada su Comisión. 

(52) !bid, pag. 5 
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Articulo 34. "Las Comisiones Mixtas auxiliares de Seguridad 
e Higiene deberan realizar, ademas del recorrido mensual de 
observación general, otros recorridos cuando se Juzgue nece
sario para la observación parcial y especial de condiciones 
Peligrosas, a petición de los trabaJadores o de la Dependen
cia o Entidad" ... 

Del contenido del articulo transcrito, resulta claro que las 
Inspecciones que deben realizar las comisiones deben ser si~ 
temétlcas y analíticas no simplemente visitas para que -
puedan dictar medidas verdaderamente preventivas. 

Una vez realizados los recorridos en cuestión la Comlslon AM 

xi llar entregara un Informe de estas actividades a la Coml 
slón Nacional, mismas que ser~n entregados, en el caso de 
las Comisiones en el Distrito Federal a la Subdirección de -
Seguridad e Higiene del lSSSTE, con Ja finalidad de que éste 
entregue a las Comisiones los programas de prevención que CQ 

rrespondan para el centro laboral, en el cual se estan reall 
zando Jos recorridos. 
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IMPORTANCIA DE LAS COMISIONES MIXTAS 

Independientemente dela importancia que el alto Indice de -
riesgos de trabajo tiene en cuanto afectar al ser humano, 
que obviamente debe ser prioritario el descuido que muchas -
Dependencias y Entidades han tenido en el área laboral, le
siona a la larga la econom!a de la misma, ya que ésta paga
rla menos si lo invirtiera en prevenir los accidentes y 
enfermedades de trabajo, que tener que pagar por las indemnl 
zac!ones oue se crean al ocurrir el riesgo. 

Es por eso que las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene, 
tienen un papel determinante en la disminución de Jos ries
gos del trabajo, ya que son ellas las encargadas de vigilar -
que se cumplan las medidas de seguridad e higiene en los cen 
tros de labores, investigar las causas de los accidentes y 
enfermedades de trabajo con la finalidad de establecer las 
medidas preventivas que se requieran. 

Por lo anterior, puede afirmarse que son estas Comisiones -
quienes deben actuar para detectar, analizar y controlar las 
deficiencias que se presenten en el ámbito de trabajo que 
puedan afectar la higiene y seguridad. Asimismo, es resPon
sabi lidad de éstas el aportar soluciones y medidas preventi
vas para reducir la frecuencia y la gravedad de los acciden-
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tes de trabajo. En cuanto a la capacitación de los trabaja

dores los responsables de seguridad, los Integrantes de las 
Comisiones Mixtas son los encargados de dirigir la capacita
ción en la materia. 

Con la finalidad de conocer cuantas Comisiones Mixtas de Se
guridad e Higiene se registraron durante el período de 1988 
al 1989, as! como cuantas de ellas funcionaban, se elaboró 

un cuadro comparativo clasificándolas por Dependencias y En
tidades afiliadas al régimen del lSSSTE, detallándose exclu
sivamente las Dependencias y Entidades con la que se ha venl 

do trabajando. 



1 9 8 8 A S 

o " 1 s 1 o • e " 1u1s1•ms ruMC QIU" e • A D E S HúISTlllOAS 

119 1.J m111u10 DC SCGUJIDIO ' SERVICIOS SDC!ALrs 119 16 J0.8 
DC LOS !UUJIDDRCS DCL CSIADD (OílC!NAS) 

11\ 1.8 DCPAl1AMCl10 DEL DlSIR!lO fCOEUL 51\ 1\Z Z6,1 

1 IDO 0.07 SCCRElAR!A DE COUCAC!OR PUBLICA Z Z90 620 Z7 

100 AU101UISPOR1CI URIAIDS DE PASAJCIOS IUlA-100 \\ 17 Ji.6 

ZZB O.\ IECRElAR!A DC SALUD 115 Z1 11.1 

\Z 1 2.J Ul!YERllDAO IAtlOUL AUlDIDMI DE IU!CO 80 1.Z 

18 16.6 SlllEMA NACIOUL PAU El DCSIUOLlO IllEGUL J}.J 
DE U fAMILIA 

N 

5J 11.J SCtlElARIA DE COMUl!CACIOKES 1 1IA"5POR1ES JO JO 100 o 

29 1J.7 IECREUllA DC HACIEIDA 1 CREDllO PUBLICO 

17 61.7 SECICTARIA DE DEIAIROLLO URBANO ! ECOLOGIA Z6 JD.7 

56- 5.J SECRElARU DE IGRICUllUU Y RECURSOS 11 18. 18 
HlDIAULltOS 

1Z 25 SERVICIO POS!AL MEllCANO 15 

5.: ACROPUEl10S ! SERVICIOS AUlll!ARES 

,-~- -1 J}.J PROCUIADURIA GEIEIAl DE LA REPUBLICA 50 

1J 11 Bl.6 SECRCTARIA DEL IUIAJO Y PRCV!llDI SOCIAL ZB zz 78.5 

fUUlE: ARCHIVO DE LA IUIDUECCIOI DE SCGURIDAO E HIG!EIE ISISIE 



e 

COMISIONES MIXTAS OE 
SEGURIG.IO E HIGIENE 

550 

500 

450 

400 

35 

50 

1988 

1989 

R'REGISTRAOllS 
f: ff.JNCIJt;AUDO 

' ' ' 
\ 
' 

ZOl 

DDF 

' \ 
' 
' ' ' ' ' \ 

' ' ' 

) 

\ 
\ 



e 

COMISl~liES l'IX145 DE 
SEGi;Rl~t.iJ E HIGIE~e 

e~ 

40 

20 

1988 

l9B9 

R' RCG 1; .'liJJ.IS 

f: flJ~CIJf,AN:xJ 

101 

/SSSTE ) 



e 

COlllSIONES MIXTAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

1,500 

1,000 

--88 

----· 89 

R' REGISTRAOAS 
F' ru~CIONANDO 

SEP 

' 
\ 
' \ 

) 



e 

aJlllSIONES lllXTAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

-- 1988 

----- 1989 

R' REG ISTRAOAS 
F' FUNCIONANDO 

105 

R-100 ) 



e 

ctlllSICJNES lllXTAS Di 
SEGURID~D E HIGIEIE 

i 

50 

-- 1988 

·--- 1989 

R• REGISTRADAS· 

ZOI 

SSA ) 



e 

WlllSICWES llJXTAS OC 
SEGURIDAD E HIGIENE 

80~ 

70 

60 

40 

30 

20 

--- 1988 _ 

----- 1989 

R' REGISTRADAS 
F' FUllCIONANDO 

UNAM ) 

\ 

\ 
\ 
\., 

\ 
\ 

\ 
'\ 

\ 
\ 

R F' 



e 

Cl)lllSIONES 11/XTAS 0E 
SEGURIDAO E HIGIENE 

20 
19 
18 
17 
16 
IS 
14 
/ 
12 
// 
1 

4 
l 
z 

1 

1988 

1989 

., REGISTRADAS 

F: fUf\CIOli/.1100 

ZOI 

DIF ) 



e 

COMISIONES lllXTAS O! 
SEGUfll!141) E HIGIENE 

60 

1988 

1989 

R' REGISTRADAS 
r, ru~~IONANOO 

!09 

ser ) 

F 



( 

COlllSIONES lllXTAS DE 
SH;URl/JAD E HIGIENE 

'ºi 
25~ 
20 

15 

10 

-- __;;;,;,;,- /9Ss 

----· 1989 

R'REGISTRA!lAS 
F' FUNCIONANOO 

110 

SHCP ) 

NO HAY 
• Ra;tSTRADAS 

R F 



e 

COlllSIONES 11/XTAS OE SEGUllDAD 
E HIGIENE 

2 

-- 1988 

----- 1989 

R'REGISTRADAS 
F' FUNCIONANDO 

' . 
\ 

' ' 

111 

SEDUE 

' 

~ 
' ' \ 

R 

' \ 

r 

) 



e 

COlllSJCWES MIXTAS OC 
SEUUPJQIO E HIGIENE 

10 

---1988 

----- 1989 

R' REGISTRADAS 
F' FUl.CIJNAN"{) 

zu 

SARH ) 



e 

a:»llSIONES lllXTAS DC 
SEGURIDAD E HIGIEHE 

30 

20 

IS 

10-

-- 1988 

----· 1989 

R• REGISTRADAS 
F• FUNCIONANDO 

Z1l 

SPM ) 

• NO FUNCIONA 

R F 



e 

COlllSJONES lllXTAS DE 
SfGt.lllDAO f HIGIENE 

14 

" 
12 

10 

o 

-- 1988 

----- 1989 

R'RfGISTllAOAS 
F': FU1'tCIJflA~;:.;Q 

2,. 

ASA ) 



e 

COlllSIONES lllXTAS DE 
SEGURIDAD E HIGIENE 

-- 1988 

----- 1989 

R' REGISTRADAS 
f' Fl'~CIONAWOO 

115 

PGR ) 



e 

COtVIS IONES MIXTAS DE 
SEGURIDAOE HIGIENE 

30 

Z5 

zo 

15 

I~ 

-- 1988 

----· 1989 

R' REGISTRADAS 
r: r.:;J.Cl,)t,'~NOO 

216 -

STPS ) 

-----
R 



- 217 -

En el presente cuadro se puede observar que la Secretarla de 
Educación Pública fue la que mayor número de Comisiones Mix
tas de Seguridad e Higiene registró tanto en 1988 como en 
1989 siendo éstas 1 400 y 2 290 respectivamente. 

Cabe señalar, que en ninguna de las Dependencias o Entidades 

consideradas en el presente trabaJo, éstas funcionaban en su 
totalidad. 

Asimismo, en el 55% de las Dependencias o Entidades, en este 
periodo aumentó el número de Comisiones Mixtas, asl como el 
funcionamiento de éstas. Sin embargo, el número de Comisio
nes funcionando es menor en relación a las que se tenlan 
registradas. 

En el 45% de Jos organismos decreció el número de Comisiones 
registradas, as! como de las que funcionaban, cabe destacar, 
Que en la Secretarla de Comunicaciones y Transportes aún 

cuando en 1988 registró 53 comisiones mixtas de seguridad e 
higiene y de éstas funcionaban el 11 .3%, en 1989 disminuyó a 

30 registradas de las cuales funcionaban el 100%. 
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R E S U L T A O O S 

Del estudio reallzadoalasmt!Actas de Recorridos efectuadas -
por las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de las dis
tintas Dependencias o Entidades contempladas en el presente 
trabajo, se detectó que las deficiencias oue reportan con mª 
yor frecuencia son las siguientes: 

Falta de mantenimiento a edificios 
Escaleras Inseguras 

Pisos en mal estado 
Ausencia o mal estado de canceles o puertas, pa
redes en mal estado. 
Falta de antlderrapantes en Pisos y escaleras. 

Falta de Iluminación en accesos, escaleras, lugares 

Falta de ventilación 

Insuficiente suministro de aire 

Ambiente con volumen de aire viciado o contamlnª 
do 

Falta de ventilación artificial 
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Instalaciones eléctricas defectuosas o peligrosas 
Instalaciones eléctricas de alumbrado Y fuerza 
en Jos centros de trabaJo Inadecuadas. 
Falta de capacitación al personal respecto al 
maneJo de eau!Po&yaparatos eléctricos. 

Falta de senaJes de peligro en zonas de riesgo 

Falta de equipo portátiles o exttngutdores adecuados 
al tipo de Incendios que puedan ocurrir. 

Basura almacenada o falta de depósitos para basura 

Deficiencias en Instalaciones htdréullcas, fugas de 
agua 

Falta de equipo de protección personal. 

Para tal efecto, el !SSSTE sugiere las medidas preventivas -
que coadyuven a la dlsmlnuclOn de los riesgos del trabajo, -

fundamentales en el Reglamento General de Seguridad e Higie
ne, as! como en la Ley Federal del Trabajo, éstas con la fl 
nalldad de Presentarlos como propuesta ante las Comisiones -
Mixtas de Seguridad e Higiene y que éstas a su vez realicen-
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sus programas respectivos; 

Resulta Importante destacar, que el ISSSTE solo sugiere las 
medidas preventivas a estas Comisiones, en virtud de que el 
Instituto como ya se mencionó anteriormente, solo tiene la -
facultad de asesorar y orientar respecto a la lntegraclón,rª 
glstro y funcionamiento de éstas, por tal motivo no está en 
Posibilidad de Imponer programas de prevención, o bien san-
clonar a aquel las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene que 
no cumplan con lo dispuesto por la legislación vigente en -
cuanto a seguridad e higiene se refiere. 

Se considera que lo anteriormente expuesto es un factor de
terminante que obstaculiza tanto por parte de las autorida
des de Dependencias o Entidades, asl como de Jos sindicatos 
el óptimo funcionamiento, asimismo, la existencia de estas -
comisiones. 

Aunado a lo anterior, el desconocimiento por parte de los 
trabajadores en relación a la falta de Información y capaci
tación sobre los derechos y obligaciones que tiene como tal, 
as! como la Importancia de la seguridad e higiene en el tra
bajo para la protección de su Integridad flslca, mental y 

social. 
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PROPUESTA DE INTERVENCION DEL 
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL 

Tornando en cuenta la situación económica por la que atravl~ 
za actualmente nuestro pals, se hace rnés evidente la necesl 
dad de prevenir accidentes y enfermedades del trabajo, que 
pagar por ellos una vez que hayan ocurrido, ya que corno se 
puede observar, en el articulo 21 de la Ley del ISSSTE, se 
destina un mayor porcentaje para el pago de pensiones por -
riesgo del trabajo, que el destinado para la prevención de 
los mismos; amén de las repercusiones familiares y sociales 
que éstos causan; asimismo, se ha comprobado que una empre
sa puede gastar mucho més dinero en la atención de acciden
tes y enfermedades de trabajo que lo que gastarla en dar én 

fasls a Intensas compañas de prevención. 

Por lo anterior, considerarnos que la Intervención del prof~ 

slonal en Trabajo Social servirla como vinculo de asesorª 
miento y coordinación entre las Comisiones Mixtas y las ac
tl vldades que se desarrollan en la Subdirección de Segurl 
dad e Higiene. Esta integración al equipo rnult!dlclPlina
rlo no generarla amplitud de gastos en la creación de 
nuevas plazas, si se consideran las ya existentes en otras 
éreas del Instituto en cuanto a Trabajadores Sociales se 
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refiere, es decir, se propone que se podr!an realizar tran~ 
ferenclas de las mismas y una vez Integrados estos profes!~ 
nlstas al equipo nultld!sclplinarlo se podrla efectuar una -
capacl taclón que le perm! ta conocer las actividades que se 
desarrollan en esa área para lograr un mejor desempeño en -
sus funciones. 

Objetivo: que el profesionista en Trabajo Social se Integre 
al equipo nultldisctpltnarlo de la Subdirección de Seguridad 
e Higiene en el TrabaJo con el propósito de brindar el ase
soramtento y la coordinación respectiva, a fin de lograr el 
buen funcionamiento de las Comisiones Mixtas. 

Para el cumplimiento de dicho obJetlvo se proponen las -
stgutentes funciones: 

l. Que el Trabajador Soctal coordine Investigaciones den 
tro del área laboral sobre los riesgos del trabajo, -
con la finalidad de conocer las Incidencias de los 
mismos y lograr as!, la reallzaclón de Programas de -
prevención y mejoramiento de las condiciones de trabª 
Jo, dependiendo de las necesidades de cada problemátl 
ca, necesidades que se conocerán con los resultados 
obtenidos de la investigación. 
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11. Que el Trabajador Social participe en la Planeaclón y 
ejecución de Planes y programas encaminados a la pre
vención de accidentes y enfermedadesdel trabajo, as! 
como a la evaluación de los mismos cuidando que 
éstos cumplan su cometido. 

111. Aplicar pertodlcamente programas de bienestar social, 
a aqu~llos organismos afiliados al régimen del lSSSTE. 
Que presenten mayor Incidencia de Riesgos del Trabajo. 

IV. Que el Trabajador Social asesore y realice acciones -
conjuntas con los Integrantes de las Comisiones -
Mixtas de Seguridad e Higiene con el propósito de en
contrar alternativas de soluciones a los problemas 
que se presenten para el buen desarrollo y funclonª 
miento de las mismas. 

Las funciones de las mismas se llevarén a cabo en pri
mera instancia, en aquéllas Dependencias y Entidades que 
presenten frecuentemente mayor Incidencia de Riesgos del 
Trabajo, as! corno en las oue se detecte el Ineficiente fun
cionamiento de sus Comisiones Mixtas; para tal efecto se 
ejecutarlan las siguientes acciones: 
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INVESTI GACION 

En cuanto a Investigación, se podrlan efectuar las que per
ml tan conocer acerca del: 

Conocimiento que tienen los trabajadores de sus dere
chos y obligaciones cuando sufren un accidente o -
enfermedad del trabajo. 

Conocimiento que tienen los trabajadores y represen 
tantes de las Dependencias y Entidades sobre las Coml 
slones Mixtas de Seguridad e Higiene. 

Las condiciones en las que laboran los trabajadores. 

Cuales son los accidentes y enfermedades del trabajo 
que con mayor frecuencia ocurren. 

COORDINACION 

De los resultados que se obtuvieran de dichas Investigacio
nes, el Trabajador Social coordinarla las actividades que -
realizan las diferentes éreas de la Subdirección, tales co
mo la elaboración de programas de medidas preventivas e 
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lmpartlclón de cursos entre otros, a fin de dar respuesta a 
las Inquietudes y necesidades de cada una de las Comisiones 
Mixtas. 

EVALUACJON 

Posterior a la coordinación, se sugiere que el TrabaJador -
Social realice un seguimiento de cada programa o proyecto 
que se emprenda a efecto de conocer si éste cumplió su obJ~ 
tlvo. 

ASESORAMIENTO 

Asimismo, que asesore a Jos trabaJadores y representantes -
de las Comisiones Mixtas acerca de Ja Importancia, Integra
ción, registro y el buen funcionamiento de las mismas, as! 
como del apoyo que otorga el equipo rrultldlsclPllnarlo de la 
Subd i rece i ón en 1 o que resoec ta a 1 os programas sobre Pre
venc ! ón y Jos diferentes cursos que podr!an Impartirse, de 
acuerdo a Ja problemétlca que presenten sus Comisiones Mix
tas. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Es Incuestionable que en la historia de la humanidad 
han aparecido, de manera notable, perjuicios encontra 
de su salud, Particularmente en los. trabaJadores los 
Que aún encontrándose laborando en condiciones óptimas, 
están en posibilidad de sufrir un accidente o enferm~ 
dad de trabajo, los cuales est~n contemplados como 
riesgos del trabajo; 

Por lo mterlor, se considera lílPOrtante rraneJar m solo 
concepto de riesgos del trabajo, que en la ptactlca 
facilite su entendimiento y permita conocer, su ublcª 
clón tanto en el proceso histórico como en el marco -
legal vigente. De ahl que se utilice el concepto que 
la Ley Federal del Trabajo señala en su articulo 473: 
"Riesgos del Trabajo son los accidentes y enfermedª 
des a que estan expuestos los trabajadores en eJerci
cio o con motivo del trabajo". 

En nuestro pa!s, los esfuerzos por disminuir los rle~ 
gas del trabaJo se han venido sucediendo paulatlnamerr 
te, y particularmente en el proceso histórico de la -
protección a los servidores públicos de estos riesgos, 
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resulta que debido a sus luchas y movimientos reallzª 
dos por mejorar sus condiciones de trabajo, este sec
tor de trabaJadores logró, en primera Instancia, el -
surgimiento de la Ley Federal de Pensiones CIVIies y 
de Retiro en el año de 1925. 

Posteriormente, el Estado como respuesta a las lnqulª 
tudes y exigencias de esa población trabajadora,expl

dló en 1959 la Ley que creó al Instituto de Seguridad 
yServlclos Sociales de los Trabajadores del Estado -

C!SSSTEl, en 1960 la adición del apartado "B" al Ar

ticulo 123 Constitucional, as! como su Ley Reglamentª 
ria (Ley Federal de Jos TrabaJadores al Servicio del 
Estadol; ampliando as! la cobertura de los beneficios 
que se concedieron a los trabajadores que sufran 
algún riesgo del trabajo, destacandose en ellas un ac 
tlculado especifico oue protege al trabajador en cuan 
to a riesgos del trabaJo y su prevención: 

Constitución Polltlca de los Estados Unidos Mexi
canos Articulo 123 Apartado "B" fracción XI al y 

bl' 

Ley Federal de los TrabaJadores al Servicio del -
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Estado Articulas 11, 43, 110 y 124 

Ley del ISSSTE 

Título Primero: Articulas 3. 6. 7 y 9 
Tftulo Segundo: Capitulo 1 Art!culos 15, 16, 17, 

21 y 22 
Capitulo IL Artlculos 23, 24 y -
26. 
Capitulo IV del Articulo 33 al 43, 
44, 47. 57. 75. 77, 78 y 79. 

Al analizar la legislación vigente de los riesgos del 

trabaJo en el Sector Público, se observó que en el ar 
tlculo 123. apartado "B". no se especifican los dere
chos de los servidores públicos, como lo refiere el -
apartado "A" de los trabaJadores asalariados. 

En cuanto a la Ley Federal de los Trabajadores al Ser 

vicio del Estado. dispone la Protección a los trabalª 
dores que sufran riesgos del trabajo, estableciendo -

que estos se regirán por los ordenamientos de la Ley 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 
los Trabajadores del Estado. En tal virtud, se esti
ma que ambas leyes no contemplan los lineamientos a -
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seguir para la valuación o calificación de los rte§. 
gos del trabajo, por tal razón realiza la sup\etorie

dad a la Ley Federal del Trabajo, aplicando sus tª 
bias de valuación para la cal lflcación de accidentes 
y enfermedades del trabajo. 

Por otra Parte, cabe destacar que de las aportaciones 

que hacen las Dependencias y Entidades afiliadas al -

régimen del ISSSTE, en el porcentaje destinado al 
Seguro de Riesgos del Trabajo la mayor!a de éste lo -
emplean més para el pago de Indemnización por riesgos 
del trabajo que para la prevención de los mismos. 

En cuanto a las prestaciones de Seguridad Social que 
se otorgan a los servidores Públicos en caso de 
sufrir un riesgo del trabajo, la Ley del ISSSTE concg_ 
de dos tipos de estas prestaciones, en dinero y espe
cie: 

En especie: diagnóstico, asistencia médica, quirúrgi

ca y farmacéutica; servicios de hospitalización; apa
ratos de prótesis, ortopedia y rehabilitación. 

En dinero: Indemnizaciones que se otorgan según el tl 
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po de Incapacidad, tales como: 

total temporal, total Permanente, parcial permanente. 

Cuando el trabajador fallece a consecuencia de un 
riesgo de trabaJo, sus familiares derechohablentes 
tienen derecho a una pensión equivalente al 100% del 
sueldo básico que hubiese percibido el trabajador al 
momento de ocurrir el fallecimiento; y este tipo de -
Indemnizaciones pueden ser: 

Indemnización por viudez 
Indemnización por concubinato 
Indemnización por orfandad 
Indemnización por ascendencia 

Por otra parte, la Importancia de haber real Izado un 
estudio comporatlvo de Jos riesgos del trabajo ocurrl 
dos en 1988 y 1989, radicó en que consideramos que se 
obtendrían resultados más viables que permitieran co
nocer la problemática real de la Incidencia de los 
riesgos del trabajo, as! como las medidas Preventivas 
que sugiere el JSSSTE a las Comisiones Mixtas de Segg 

rldad e Higiene en el Trabajo de cada Dependencia o -
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Entidad consideradas en el presente estudio, como -
el funcionamiento y desempeño de éstas. 

De los resultados obtenidos en el estudio comparativo 
se detectó que durante el per[odo de 1988 - 1989, el 
ISSSTE, el DIF y la SEP fueron los que mayor número -
de casos reportaron por riesgos de trabajo. 

Asimismo, se observó aue de las Dependencias o Entldª 
des que reportaron mayor número de Riesgos del Traba
jo son las que cuentan con mayor población trabajado
ra, sin embargo el que otras presenten menor número 
de riesgos del trabajo no quiere decir que realmente 
sus trabajadores no esten expuestos a sufrirlos, sino 
que por el desconocimiento de sus derechos y obliga
ciones que éstos tienen cuando desafortunadamente su
fren un accidente o enfermedad de trabaJo no son 
reportados, por tal motivo el Instituto no tiene conQ 
clmlentode éstos. 

En lo que se refiere a Comisiones Mixtas de Seguridad 
e Higiene, estas son organismos que deben Integrarse 
con Igual número de representantes de los trabaJadQ 
res y de los titulares de la Dependencia o Entidades, 
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siendo responsabilidad de estos capacitar a los Inte
grantes para el conocimiento de la normatlvidad en mª 
teria de funcionamiento de las Comisiones en referen
cia. El número de representantes que Integren estas 
Comisiones, será de acuerdo al tipo de labores y del 
número de trabajadores del centro de trabajo. 

Estas Comisiones deben Investigar las causas que ori

ginan los accidentes y enfermedades en los centros de 
trabajo, Proponer medidas para prevenirlas y vigilar 
que las mismas se cumplan, as! como orientar, apoyar 
y conclentlzar al trabajador en lo relativo a la segy 
ridad e higiene en el desempeño de sus labores. 

Para tal efecto, las Comisiones Mixtas de Seguridad e 

Higiene deben realizar las siguientes funciones: 

Elaborar su calendario anual de actividades 

Vigilar el cumPllmlento de las normas de seguri
dad e Higiene en el Trabajo, en los centros labo
rales de su dependencia o entidad. 

Fomentar la integración, registro y eficiente fua 
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clonamlento de las Comisiones Estatales, Centra
les y Auxiliares de Seguridad e Higiene de sus 
centros laborales en su Dependencia o Entidad. 

Promover y coordinar la capacitación y adlestrª 
miento de todos 1 os trabajadores de su Dependen
cia o Entidad en materia de Seguridad e Higiene -
en el Trabajo, debiendo organizar eventos en for
ma permanente para tal fin. 

Programar, realizar y difundir permanentemente 
campañas sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Conocer e Intervenir en la resolución de asuntos 
que les sean turnados por las Comisiones Estata
les Centrales y Auxiliares. 

Llevar registro de los accidentes y enfermedades 
de trabajo ocurridos y elaborar las estadlsttcas 
correspondientes. 

Realizar sesiones de trabaJo ordinarias una vez -
por mes cuando menos, y las extraordinarias que -
sean necesarias. 



- 23~ -

Vigilar el cumpl !miento de las medidas relativas 
a la prevención de accidentes y enfermedades de -
trabajo propuestas por las Comisiones Estatales, 
Centrales y Auxiliares, y 

En general, coordinar los trabajos que lleven a -
cabo sus Comisiones Subordinadas. 

La Importancia que tienen las Comisiones Mixtas de Sg_ 
gurldad e Higiene es que en la medida que reali

cen las funciones que tienen encomendadas, se logrará 
que los trabajadores laboren en condiciones de segurl 
dad e higiene más favorables, asimismo, la conclentl
zación de los trabajadores para que coadyuven utl 11-
zando su equipo de protección en los casos que se re

quiera y lograr la disminución de los riesgos del trª 
baJo, por el bienestar de la Integridad flslca y men
tal del servidor público y de su núcleo familiar, el 
otorgamiento de servicios de las Dependencias y Enti
dades, asl como de la economla de nuestro pals. 

Al anal Izar las actas de recorrido de estas Comisio
nes se detectó que de las registradas en el ISSSTE, -
la mayorla no funcionan en su totalidad, además de que 
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no estan conformadas como se prevee en el Instructivo 
y funcionamiento de las Comisiones Mixtas de Seguri
dad e Higiene del ISSSTE, de acuerdo a su estructura 
orgtmlca. 

Por lo anterior, se presume que aunado al desconoci
miento de los trabaJadores en cuanto al beneficio que 
trae constgo el buen funcionamiento de las Comisiones 
Mixtas, existe negl lgencla Por parte de los organis
mos, para que sus trabaJadores participen en las actl 
dades Inherentes Para el buen desarol lo y funclonamlen 
to de las mismas. 

Asimismo, la Inexistencia de una érea dentro del 
ISSSTL facultada para exigir en determinado momento 
el buen funcionamiento de las Comisiones Mixtas, o 
aplicar sanciones a los titulares de las Dependencias 
o Entidades que presenten deficiencias Cen el funcio
namiento) en las actividades de sus Comisiones Mixtas, 
trae como consecuencia la Indiferencia en tan Impor
tante labor, ya que el ISSSTE sólo funge ccxro orientador y asesor 
en cuanto a la Integración, registro y funclormlento de éstas. 

Se puedo detectar, también que en la Subdirección de 



- 236 -

Seguridad e Higiene en el Trabajo del ISSSTE, no -
cuentan con Trabajadores Sociales en las diferentes 
áreas donde éstos podrlan formar parte del equipo -

mul tldlsclPl lnarlo y desarrollaractlvldades Inheren
tes de capacitación a los trabaJadores en cuanto a -
derechos y obligaciones que tienen, difusión de la 
Integración y funcionamiento de las Comisiones Mlx-
tas de Seguridad e Higiene, as! como de las medidas 

preventivas que coadyuven a combatir los riesgos del 
trabajo. 

Por lo anterior, se considera que es en el campo de 
las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en el -
Trabajo, donde destaca la Intervención del profeslo
nlsta en trabajo social, en virtud de que proporcio

nándoles un asesoramiento relacionado con la lmpor-
tancla que estas tienen, se logrará que real leen sus 

funciones adecuadamente, lo que redundará en la dis

minución de los Riesgos del Trabajo y en Que los ser 
vidores públicos conozcan sus derechos y obligaclo-

nes en esta materia. 

Finalmente, se considera conveniente mencionar que -

para el desarrollo del presente trabajo existió cler 
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ta dificultad para encontrar blbllografla que slrvl~ 

ra de soporte al mismo, toda vez que en la actuall-
dad no existe abundancia de material escrito sobre -
Trabajo Social en el ámbito laboral. 

De la búsqueda realizada en la biblioteca de la Es-
cuela Nacional de Trabajo Social, se encontró que sQ 

lo existen 7 tesis que abordan el tema y sólo una de 

estas señala la Importancia de las Comisiones Mixtas 
de Seguridad e Higiene, pero desde la perspectiva de 

la Iniciativa privada; la mayor!a enfoca sus análl-
s!s desde el aspecto de ver a la población trabajadQ 
ra como usuaria de servicios hospitalarios, de Planl 
flcación familiar, etcétera; conservando de hecho -
una linea, aún en la seguridad social, de carácter -

asistenctalista. 

Otra parte de los trabajos giran sobre la perspecti
va y relación de los sindicatos y la empresa o la in 
dustria, centrando las funciones del Trabajo Social, 
en dos puntos principales, es decir, en la empresa y 
el trabajador, como un puente de unión, tratando que 

ambas partes se integren en una relación de trabajo 
bajo un supuesto respeto mutuo en beneficio, sobre -
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todo, de la poblac!On trabaJadora, pero que en últi
ma instancia no altere la relac!On capital - trabaJo. 
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Sugerencias 

1. Promover la utilización de un sólo concepto para ref~ 
rlrse a riesgos del trabajo, utilizando el estableci
do en la Ley Federal del Trabajo en su articulo 473. 

2. Promover como una tarea permanente a través de semlnª 
rtos, cursos, folletos, etcétera, entre los servid~ 

res públ leos, sus derechos y obl lgaclones en materia 
de seguridad e higiene en el trabajo, as! como las 
disposiciones legales al respecto. 

3. Aunado a lo anterior, se considera hacer más én
fasis en las campañas de prevención de accidentes y -
enfermedades del trabajo, en todos y cada uno de los 
centros laborales. 

4. Informar oportunamente a los familiares de Jos traba
Jadores acerca de los beneficios, trámites, y requeri
mientos para el pago de las Indemnizaciones. 

5. Hacer una revisión de la normatlvldad vigente en re\ª 
clón a los aspectos de seguridad e higiene de los se~ 
Vldores públicos, para precisarla y actualizarla. 
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6. Promover Ja importancia de las Comisiones Mixtas, con 
Ja finalidad de que éstas cumplan con sus tareas. sin 
restricción alguna. 

7. Capacitar permanentemente por parte del ISSSTE. a Jos 
Integrantes de las Comisiones Mixtas de Seguridad e -
Higiene en el TrabaJo, para el conocimiento y maneJo 
de la normatlvld&c! en materia de organización y operª 
clOn de las mismas. 

s. Que el ISSSTE realice un seguimiento de las Comisio
nes Mixtas de Seguridad e Higiene que muestran defi
ciencia en su funcionamiento a fin de coadyuvar en eñ 
buen desempeño de las mismas. 

9. Que en la Ley del ISSSTE se Incluya, en su articulado 
tablas de valuaclOn que consideren los accidentes y -
enfermedades mas comunes en el servidor público. 

10. Que los titulares de cada una de las Dependencias y -
Entidades analicen las observaclor.es conter.ldas en -
las actas de recorridc de las Comisiones Mixtas de s~ 
gur !dad e Higiene, as! co1rc los Informes correspon
dientes con Ja finalidad de que se adopten aquellas -
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medidas necesarias que sirvan para prevenir los ries
gos del trabaJo, esoeclflcos de cada centro laboral. 

11. Se requiere elaborar un reglamento que faculte al -
ISSSTE para aplicar sanciones a aquellas Dependencias 
o Entidades Incorporadas a su ré¡:;lmer que ne• cumplan 
con lo estlPulaéo para la formación y funcionamiento 
de las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene. 

12. Promover y presentar ante Jos Organos responsables -
del Instituto la propuesta de lntervenclO~ profesio
nal contemplada en el Capitulo VI de la presente -
tesis. 

13. Que en la materia de Derecho Laboral que se Imparte -
en el 8º semestre, se revisen sus contenidos a efecto 
de tratar lo referente a riesgos del trabaJo. Tanto 
en lo ccrresoondlente al apcrtado "A" como el "B" del 
articulo 123 Constl tuclonal. 
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