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l:NTRODUCC'I01' 

La finalidad del .Presente trabajo ha sido reunir 

en forma metódica el avance de la seguridad social a -

lo largo del tiempo. La evolución que ha tenido México 

que por ser un pá{s en vía.a de desarrollo, aún se en-

cuentra balbuceante en este reng16n. 

México no cuenta con una verdadera seguridad so-

cial, sin embargo contamos con algunas instituciones -

·que persiguen l.a seguridad social, estas son imoulsa-

das y aooyadas por la acci6n del gobierno, que a 9esar 

de no asegurar condiciones de vida satisfactorias y e~ 

tables para los individuos, objetivo de la seguridad -

social, se evita cargar con un lastre socialmente ha-

blando: de individuos enfermos, viejos, invál.idos, etc • 

. Ya que de las instituciones con que contamos u..~o de -

el.los quizás el más importante hace extensivo su sist~ 

ma, en tanto que contamos también con dos instituciones 

más que brinde.n atención a toda la población en general 

sin que medie una relación de trabajo. 

La 9restación del trabajo en nuestro mundo actual 

ha llegado a un 9unto de industrializaci6n y maquini-

nismo enorme, lo cual se ve como lógico y necesario -

en virtud del alto índice del crecimiento demogr~fico, 

siendo necesario la Utilización de ciencias y técnicas 



nuevas oara poder adecuar nuestro crecim1ento humano 

al productivo. 

?ero este crecimiento industrial ha traído consi

go un al to !)OrcentRje de accidentes -y· enfe"rmedades de

rivadas del trabajo, 0ue son perjudiciales en todos 

los sectores. 

Estos riesgos de trabajo son imo.osibles de evi t~r 

y el ho~bre, en su af{n de progr~so tlcnico y social, 

ha buscado oor todos los me.dios de prevenir la realiz~ 

.ci.Sn de los riesgos laborales. 

L<'. teoría c::ue sustenta nuestro siste:na de riesgo 

de trabe.jo es la del "riesgo de empresa" esto significa 

que ya no se busca 2. quien culpar de los accid.:ntes y 

ent"ermedp.des de trabajo sino que se parte de la base -

de que quien recibe un beneficio, debe ser res9onsable 

de los perjuicios que pueda creC1.r con su obtenci_6n, y 

si el oatrón ha de recibir ima utilidad justo e~ que -

provea los medios necesarios oara que-el trabajador no 

suí'ra 9ercances en la realizaci6n de su trabajo. 

En razón a esto nuestra legisl:, ci6n · éon~igna la -

obligatoriedad de la formación y funcionamiento de las 

comisiones a fin de evitar los riesgos de trabajo. 



En el momento en que los empresarios, asegurados 

o beneficiarios vean lesionados sus derechos o intere

ses 1eg!timos y que provengan de a1gdn funcionario o -

dependencia del seguro social tendrán derecho a impug

nar 1a decisi6n de ~ste mediante un recurso administr~ 

tivo llamado tambi~n recurso de inconfo:nnidad. 
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CAPITULO r 

APH'BCBDEff1'ES · BDRION'ARIOS DE LA 

SEGURIDAD SOCIAL 

l.) OONOBPi'O 

2 

Bl. .Derecho de l.a Sepri.dad Socia1 es una de l.as 

ramas del. Derecho social.. a1 efecto es necesario dar 

un concepto de l.a Seguridad Social., ·ein embargo tene-

mos un sin nÚlllero de conceptos dados por l.os estudio-

sos de l.a mate.ria, aunque en todos ell.os existe simil.!. 

tud en su contenido final., eato es, cada uno l.o perci

bi6. de distinta manera, pero con el. linico pro~ósito de 

eaber y buscar ~ue es l.a Seguridad Social, en tal rel~ 

ci6n podriamos decir que dicha simil.itud no lo es en -

pal.abras, puesto que cada uno de estos estudiosos vi~· 

vi6 en l.ugares y momentos distintos unos de otros, l.o 

que a su criterio y fonna de pensar mu;y individual. ºº!! 
cibieron como eu verdadera seguridad social., aiin a pe

sar de parecer algunos conceptos contradictorios res-

pecto de otros. 

Todos los conceptos son provechosos, útil.es por -

dar en estos un juicio de val.or, enunciar l.as caracte

r{eticas de que reviste l.a Seguridad sooial. y no s6l.o 

·eso sino dar :t"orma a una aerillit de ideas 7 transmitir-

iae, para más adel.ante tomar1ae l.os estudiosos de 1a -
materia como punto de partida e iniciar una Seguri.4&4 



socia1 en toda su p1enitud. 

DB.!llos algunos conceptos de la Seguri~ad Social 

i.mportantes para el Derecho mexicano. 

3 

Juan José Etala nos dice 1 "La seguridad social, -. 

ea un fin en si mismo, au objeto es 1a prot.eccicSn de1 

· hombre contra 1aa contingenciaa sociales utilizando t~ 

dos los medios que eatime necesarios para su rea1iza-

ci.6n" (1) 

Para Marti Bufil.1 la Seguridad Social° " Es un de

recho general. de garantía'que nace del trabajo y de la 

actividad conciente puesta al aervicio de la produc--

cicSn y se ap1ica a cuantos viven de su trabajo sean o 

no asalariados " • ( 2) 

De manera poética Pérez Leffero estima que la se~ 

ridad Social " Ea l.a parte de la ciencia política que, 

mediante instituciones técnicas ~decuadas de ayuda pr~ 

{l.) Etala, Juan José. Derecho de la Seguridad Social.. 

Editorial Ediar. Buenos Aires Argentina 1966. 

¡>ág. 25 

(2) De Perrari, Francisco. Loa Principios de l.~ Segur!. 

dad Social. Editorial De Pa1ma. Buenos Aires, Ar-

gentina. 1972 • .Pág.99 
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visi6n o asistencia, tiene por fin defender 7 propu1-

sar la paz y la prosperidad general de ia sociedad a -

trav's de bienestar individual de todos sus miembros". 

(3) 

En tanto que para Rodol..f'o Napoli, " La Seguridad 

Social engloba el conjunto de medidas adoptadas por la 

sociedad con· el fin de garantizar a sus miembros y --

continúa diciendo, por medio de una organización apro

piada, una protecci6n suficiente contra ciertos ries-

gos de l.os cual.ea se hall.en expuestos ". Dicho autor -

dice al respecto según la Decl.araci6n de la O.I.T. de 

Filadelfia de 1944. (4) 

De tal. manera diremos que la Seguridad Social. se 

da dentro de una estructura jurídica con el objeto de 

lograr un mayor bienestar social. mediante la protec--

ción, además de la prestación de servicios de manera -

individual.; sin que el individuo tenga una relación de 

trabajo, esto es el .f'ín último de la Seguridad social. 

(3) García García, Pernando Augusto. Pundamentos Eti-

cos de l.a Seguridad Social. Editorial U.W.A.M. •'

xico 1968. Pág. 130 

(4) Napoli, Rodol.fo. Derecho del ~r;rabajo 7 de la Segu

ridad Social. Editorial. La Ley. Buenos Aires, Ar-

gentina 1971. Pág. 511 
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En este mismo sentido e1 artículo 20. de la Ley -

del Seguro social dicei La seguridad social tiene por 

finalidad garantizar el derecho humano a la salud, la 

asistencia médica, la protección de los·medios de sub

sistencia y los servicios sociales necesarios para el 

bienestar individual y colectivo. 

Es por esto que el seguro social es el 1.nstrumen..,;·. 

to jurídico del derecho obrero, pero al mismo tiempo 

es, el medio para lograr la seguridad colectiva, aún 

cuando sól.o por lo pronto sea de la clase .. trabajadora. 

2) DEFI!f!CION 

El Derecho de la Seguridad Social tiene como pro

p5si to el de prevenir y de alguna manera tener un con

trol sobre los riesgos a los que esta s~jeto el indiv~ 

duo, cubrir las necesidades vitales de éste que reper

cutan de manera inmediata en la sociedad • 
. • . 

De tal manera ~ue la Seguridad Social podrá lo~-* 

grarse cuando se hayan deshecho los motivos que produ

cen la incertidU!llbre, dando un ~gimen ~ue procure am

plia protección contra los riesgos sociales actuales y 

contra los riesgos venid.eros, esto es, riesgos. futuros, 

son varias las definiciones que se han dado de la 

Seguridad Social. 
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Entre estas tenemos l.a de Sir Wil.1iam Beveri4ge 

trascendental. para la, seguridad social., que sin .duda 

alguna a pesar de haber pasado tanto tiempo sigu.e sien 

do actual; "La seguridad social tiene por objeto abo

lir el estado de necesidad, asegurando a cada ciudada

no en todo tiempo, una entrada ·suficiente para hacer -

f'rente a sus resposabilidades". (5) 

En tanto que Jorge Prat expresa que la Seguridad 

Social. "pretende ser una rama de la 9olítica econ6mica 

y social de un oaís, mediante la cual la comunidad pr~ 

tege a sus miembros, asegurándoles condiciones de vida 

salud y tr.o:b2.jo suí"icientes para obtener con ello más 

9roductividad, más ?Jrogreso y mayor bienest2.r comu-

nes". 1. 6) 

?or otro lado Al.mansa Pastor afirma que la segur_i· 

dad social "Es el instrumento estatal especifico pro-

tector de nec~sidades social.es, individuales y colect.1, 

vas, a cuya protecci6n preventiva, reparadora tiene d.,!;. 

(5) ~ovoa Fuenzalida, Patricio. Derecho de seguridad 

Social. Editorial Jurldica de Chile. Santiago de 

Chile 1977. Pág. 45 

(6) ~ovoa Fuenzalida, Patricio. Ob. Cit. Pág. 46 
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recho los individuos, en la extensi6n, limites y cond.!_ 

ciones que las normas dispongan segun permite su orga

nizaci6n fin<cnciera". (7) 

Arthur Lr. Al tmeyer, en su rnternacional Goorr:iera

tion in achievine Social Security escribe que en su al 

ta acepci6n la seguridad social reoresenta el deseo 

universal de todos los seres hllinanos por una vida me-

jor, com9rendiendo la liberaci6n de la miseria, la sa

lud, la educaci6n, las condiciones de vida y, l)rinci-

oo.l:nente, el trc-.bajo adeci..:ado .Y seguro. J:<:n su sentido 

m?.s especifico se traduce en el esfuerzo adootado por 

los ciudadanos a través de sus gobiernos para asegurar 

la liberación de la miseria física y del temor a la i~ 

digencia, mediante la seguridad de un ingreso continuo 

que proporcione alimentación, casa, ropa y servicios 

de salud, y asistencia médica adecuados. (8) 

En su obra titulada "El Derecho ·social y la Segu

ridad Social Inte¿;ral", Francisco González Díaz I,omba.!: 

(7) Almansa Pastor, José Manuel. Derecho de la seguri

dad Social. ;;;di torial Tecnos. l-'.aclrid ¡.;soaiia 1Si73· 

Volúmen I. Pág. 36 

(8) C'.onzález Díaz Lombardo, Francisco. El Derecho so-

cial y la Seguridad Social. Editorial U.~.A.M. 2a. 

- Edición. r.réxico 1978. Pág. 124 
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do define la seguridad aocial. como "una 41.sciplina au• 

tónoma del derecho social., en donde se integran loa e~ 

:fu.erzos del Estado, el de ios part;iou2area y el de loa 

Estados entre sí, a f'in de organJ.zar au actuacicfn para 

la aatisfacci6n plena de las necesidades y el logro -

del mayor bienestar social. integral. y la felicidad de 

unos y de otros, en un orden de justicia social. y dig

nidad humana". (9) 

Otra sustanciosa def'inición es la manifestada por 

Manuel Alonso Olea, "Seguridad Social es e1 conjunto -

integrado de medidas de ordenación estatal para la pr.!!. 

vención y remedio de riesgos personales mediante pres

taciones individualizadas 'r econ6mioamente eva1uab1ea" 

(10) 

A pesar de no ser un conce~to, ni una def'inici6n 

el .Profesor GasccSn y Marín ell:pre- que la Seguridad S,2 

cial es " la interpretaci6n al. d{a• de loa seguros so

ciales; como más adelante vere•oa en el cap:!tul.o co--

rrespondiente. 

(9) González Díaz Lombardo, Pnmciaco. Ob. Cit. Pllg.132 

(10) Alonso Olea, •anuei. Instituciones de Seguridad 

Socia1. I~atituto de B@-tudioa Po1{tiooa. •adrid 

1974. 5a. Edición. ~. 29 



so1idaridad, aunque tal. .,,.. estas dos instituciones 

son antecedentes a1 mi.amo tiempo de asociaci6n. 

10 

Con 1a ao1idaridad brindada por dichas asociacio

nes en cuanto a J.a 1ucha de el.ases. nace el. Derecho S,2 

cia1. 

Más ade1ante en 1a 'poca del. cristianismo surge -

nuevamente 1a misma idea de eol.idaridad, trans~o:nnada 

en esta 4poca en 1a bondad• a través de la cual todos 

1os hombres eran iguales ante Dios. 

Estos precedentes éon 1os que darían 1a pauta pa

ra 1as congregaciones, asociaciones; miembros que se 

reun!an sóio por su carácter profesiona1 o actividad 

que desempeiiaban, de aqu.1 que 1a Seguridad Socia1 sur

ge de 1a necesidad que genera 1a imposibil.idad de.l in

dividuo para seguir traba.~ando ya sea por en..fennedad, 

por vejez o bien por muerte. Óuando esto ocurre, suce

de que. aque1J.os que dependían de 11 se ven a 1a deri

va, ea decir se ven aban.clonados; en 1a miseria sin na

die que responda por elloe, en al.gunos casos habrá 

quienes hayan decido ahor:rar "Wl poco del. eacaao eal.a-

rio que recibieran pero no eed suficiente Para el. de.!. 

ahogo de nuevas necesidades de eu :f'ami.11•• pues •r4 -
tan poco 1o que ae ~ podido ahorrar, adn en el. --

transcurso de toda eu penosa eXiatenc:ia 4• traba¡lador, 



que no cubrirá por mucho tiempo sus necesidades. 

Algunas formas de las mds antiguas que han existi 

do para responder medianamente por los siniestros de -

naturaleza social son la caridad y la beneficencia 

(misma que tiene su auge en la era Cristiana). En la-· 

primera aquel que recibe los beneficios no ·tiene nin-

gún derecho a exigir o solicitar a:Y-uda pues por ser e~ 

ta de caracter privado, sent discrecional consideránd~ 

la as{, el auxilio que se preste sení· solo el indispen 

sable, esta ayuda sin embargo J1iere el honor y la dig

nidad de la uersona que la recibe. 

Hasta 1880 se había ideado y se aplicaban tres -

sistemas destinados a proteger en cierto modo a la el~ 

se trabajadora urbana contra la miseria, estas eran -

las siguientesr los pequeños ahorros, algunas fonnas -

de seguro privado y otro filtimo en que el.,empleado a~ 

mía la resuonsabilidad de ciertos riesgos. 

Es sin embargo un sistema de previsi6n social el 

ahorro, mismo que es definido por Paul Durand en su -

obra titulada ·,.La Política contemi;ioránea de Segurida.d 

Social", como "El más simple de los procedimientos 

utilizados para la cobertura de riesgos y consistente 

en la renuncia aún con una swna actual con vista a 

una necesidad futura". 

·. 



l.2 

Respecto de1 seguro privado A1fred Manea h.ab1a de 

la prehistoria de1 se~o. dividi~ndo1o en tres etapas 

-- Primera etapa _de la p6liza. del siglo XIV a -

fines del siglo XVII período en que se crea la p6liza 

del seguro. 

-- segunda etapa. va del siglo XVII a 1a primera 

mitad del siglo xrx, aquí se fundan ya las compañías 

aseguradoras. 

Tercera etapa del siglo XIX, la explotaci6n -

moderna del seguro en gran escala. (En esta los segu-

ros estaban vedados al Estado). 

Al res::;ecto del seguro se hablará :m~s 2.dela.."lt!: -

oor ser este un ounto esuecífico a tratar. 

Es ha.st2. lóoJ que la seguridad socia]. es encs.v.za

da. En Alema..nia Otto Bismarck, también conocido coi::;.o 

eJ. CancilJ.er de Hierro, en donde debido a una crisis 

econ6mica de ~roducci6n los trabajadores ejercen fuer

za por medio de un sindicato lo cual obliga a Bi~~rck 

a legislar sobre eJ. seguro social, para lo cual da 

tres seguros sociaJ.es: 

l) En 1883 el primer seguro - de enfermedad. 

2) En 18.34, siendo un año más tarde el segundo 

seguro - seguro de accidentes de trabajo. 

3) El último en 1889 - seguro de invalidez y 

vejez. 
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Bisma~combina tecnicas de mutual.ismo con tecni

cas del. .seguro privado. 

4) REPERCUST0111ES 

La seguridad social. empez6 a desarrol.1.arse con 1.a 

Carta del. Atl.ántico ·del. 12 de agosto de 1941. suscrita 

por Roosel.vet y Churchil. cuyo antecedente inmediato -

fu~ la Ley societ Security Act, de fecha 14 de agosto 

de 1935; en 1.a cual. tratando se resol.ver prob1emas ec~ 

n6micos y social.es, se establ.eci6 por medio de una 

acci6n 11.evada a cabo oor 1.os ooderes púb1icos, desa-

rrol.1ándose un s1stema de ayuda a 1a infancia y de pr~ 

tecci6n a las madres, de higiene y de asistencia m~di

ca, de amparo a ciegos, ancianos y parados. 

Es decir que el. prop6sito de esta 1.ey era dar 

asistencia en aaso de oaros, asistencia a l.a vejez y -

muerte. 

Esta fue ampl.iamente difundida al. pasar a exore-

sar ideas esencial.es manifestadas en el. punto 5o. de -

1a Carta del. Atl.ántico. 

Los ideal.es de la seguridad social. se universal.i

zaron a tra~s de dicha Carta, se mu1tip1ica, se ~ab1a 

de un bienestar general. a todos 1os seres hurna~os en -

el. sentido de seguridad social. así. como 1a cooperaci6n 

de todos los pa[ses. 



14 

El punto 5o. hablaba de la colaboración más com-

ple ta e~tre todas las naciones, en el campo econ6mico 

con el fin de asegurar a todos las condiciones de tra

bajo mejores, una situaci6n econ6mica y la seguridad -

social. 

El punto 60. hacía referencia al aseguramiento 

de.una.oaz que proporciona.ra a todas las naciones los 

medios de vida con seguridad en el interior de sus --

fronteras, y que aportara a loe habitantes de todos 

los Qaises la seguridad de que podrían terminar sus 

días sin temor y sin necesidad. 

Al tomar una segunda fase, de la ~poca de %1!perc~ 

siones, de trascendencia; que se inicia con la forma-

ci6n del Comit4 Interdepartamental cuyo objetivo era -

analizar los sistemas de seguro social. 

"El d!a 22 de mayo de 1941, el gobierno británico 

anunci6 la intenci6n, de eCeetuar en su debido tiempo 

una reviei6n completa de los sistemas existentes del ~ 

seguro social. Inmediatamente despu~s el Ministro sin 

cartera, que tenía a su cargo los problemas de recons

trucci6n nombr6 un Comit~ rnterdepartamental de seguro 

social y servicios conexos, para hacer teniendo en --

cuenta especialmente la interdependencia de los siste

mas, una revisión de los sistemas nacionales de seguro 

social y sistemas conexos incluyendo reparaci6n de ---
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accide~tes, y apara sugerir proposiciones,. (11) 

Dicho Comité se compuso de su Presidente, Sir --

William Beveridge, ex.director de la Escuela de Econo

mía de Londres y de altos funcionarios que administra

ban el seguro y la asistencia social. Este Comité obtE 

vo.informaci6n y testimonios de diferentes organismos 

y tomándolos como base así como la consu1ta a los mie!!! 

broa del Comité, Sir William Beveridge, bajo su respo_!! 

sabilidad redacto un informe, donde se encuentre. un -

amplio plan uara abolir la necesidad, por medio de un 

seguro social nacional. 

El Pla_-i postula tambi~n un servicio. médico tradi-' 

cional. 

El Plan encierra tres ideas princinales1 la prim~ 

ra es que, "cualquier prouosicidn para el futuro, aún 

cruando debería aprovechar la completa experiencia gan!! 

da en el pasado, no debería estar J.imitada· por J.os in

tereses de grupos establecidos que se han aprovechado 

de esta experiencia"• (12) 

(11) Cali11a Sanz, •iguel G. Derecho del. !l'rabajo. en J.a 

Repd.blica de OUbáa.EditoriaJ. Indice. La Habana , 

.cuba 1946. Pltg. 291:. 

(12.) Calella Sanz, Miguel. G. Ob. Cit. Ptlg. 292. 
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La segunda idea es, " La organización de la. Segu

ridad social, que debería considerarse sólo como parte 

de una amolia oolítica de progreso social. El seguro 

soc.ial completamente desarrollado puede proporcionar 

seguridad de entradas; es un ataque contra la necesi-

dad. Pero la necesidad es sólo uno de los cinco gran-

des en la ruta de la reconstrución y, en cierta mane-

ra, el más facil de atacar. Los otros son la enferme-

dad, la ignorancia, la indigencia y la ociosidad".(13) 

La tercera. idea es que "La seguridad debe reali--

7.ar·se en coooeraci.Sn entre el <-:s'Cado y el individuo. -

:>l Bstado debería ot'recer Seguridad Social a Cél.tnbio. de 

tra.bajo y contribución. Al orgé'.nizar l<• seguridad, el 

F.:stndo no debería suorimir el incentivo, la oportuni-

dad y la res9onsabilidad; al establecer un mínimun na

cional debería permitir e incitar al individuo a mejo

rar este mínimun en su 9rooio orovecho y de su fruni--

lian. (14) 

Es un Plan totalizador porque oretende unificar -

todos los sistemas existente~ de seguro social, así c~ 

mo J.a extensión deJ. seguro a todos .Los ciudadanos, J.a 

incoróori;.ción « lci Fsistencia social mediante una con

tribución con la cuaJ. se otorguen prestaciones idénti-

(.lJ) Calella Sanz, Miguel G. Ob. Cit. pág. 293 

(~4) Ibidem. Pág. 294 

• 
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cS:a por J.a plrdida de1 aa1ar1o sin impor-tar la causa -

de eea plrdt.da. 

El P1an tuvo como objetivo cubr:l.r el conjunto de 

1a poblaci4n activa y los r:l.esgos generales de plrdida 

de los medios de subsistencia. Sin emabrgo a pesar de 

Asto se dice ser!a complementado por asignaciones ín-

fantiles. ~r un servicio m&dico nacional y nor una p~ 

lítica estatal de mantención del empleo. 

El PLan distingue ocho necesidades o riesgos 9ri

mordiales cubiertos que son: 

l.- Desocuoaci6n - imoosibi~idad de obtn~r emplee 

2 .- Incaiiacidad - imoosibilidad de un;:;. oersonl?. -"':: 

edad de trabajo por enfermedad o accidente. 

3.- Pérdida de los medios de subsistencia. 

4.- Vejez - retiro. 

5.- ~eoesidades de la mujer casada - ayuda al in.:! 

tal.ar su hogar. en la maternidad y Viudez, as! como -

e:lrviente papdo en caso de enfermedad como parte ·del. 

tratamiento cuando no se eate en condiciones de cum--

p11.r con 81.\a deberee de 1a casa. 

6.- Gaetoe de f'unera1es - de personas aseguradas 

o dependientes de e1lae. 

7.- Enfermedad - de 1a persona asegurada.o de ia 

qu.e dependa de 4sta. 

a.~ ffifle& - dentro de 1aa aeignacionea infantiJ.Jes. 
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Este Plan ¡;>roponía que las prestaciones fueran c~ 

biertas .conjuntamente por los asegurados, empleadores 

y el Estado. 

Empieza un recorrido largo dentro del cual nos -

acercaremos cada vez más a una aut~ntica Seguridad so

cial. .. 
En Santiago de Chile se rea1iz6 la Conferencia In 

teramericana de seguridad social, en la que se 11eg6 -

al acuerdo siguiente, en una sesi6n el 14 de septiem-

bre de 1942; "I,a iniciativa mexicana del Seguro social 

Obligatorio, merece su aprobaci6n y aliento, porque -

constituye y estructura un C6digo de Seguridad cientí

ficá.mente elaborado, con todas las perspectivas de· vi~ 

bi1idad en su re.alizaci6n, al oar que re~resenta una -

firme garantía técnica para establecer en ll!éxico el S.!, 

guro Social, en beneficio de las clases ~roductoras y 

de 1a prosperidad de la ~aci6n Mexicana". (15) 

Ahora bien si retrocedemos un noco veremos que -

con la Revo·luci6n Pexi¡;:ana, la democracia se consolida 

ya no sólo es itna estructb\Ta jurídica y un régimen po

lítico como 10 expresa e1 artículo Jo. de nuestra Con.!! 

· (15) Arce Cano, Gustavo. Los Seguros sociales en Méxi

co. Editorial Botas. México 1944. P4g. 40 
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titu~i6n, aino un aiatema d• vida ~o en el. cons-

tante mejoramiento econ6mico, social. y cu1tural. del ~ 

puebl.o. 

Es indudable que la seguridad constituye l.a mejor 

médida para discernir el grado de desarrol.lo econ6mico 

cul.tural. y social en que Vive una comunidad. 

En Mdxico despu's de 1910 la seguridad social de

j6 de tener el carácter de concesi6n y se conVirti6 en 

un derecho para casi todos l.os trabajadores. En el año 

de 1911, Don Francisco 1. Madero se comprometi6 a exp~ 

dir leyes sobre pensiones, indemnizaciones sobre acci

dentes de trabajo. 

"En septiembre de 1911, l.os Diputados Pablo Prida 

y Ac,rraca, publ.icaron en el boletín del. Departamento 

del. Trabajo, ndmeros 18 y l.9, si iniciativa de Ley --

Contra Accidentes de Trabajo•. (16) 

Otro adelanto en México, concerniente a l.a segu-

ridad social., se di6 en el. estado de Veracru.z por Don 

C4rulido Aguilar, quien por Decreto del l.9 de octubre -

(16) ·García Cruz, Miguel. La Seguridad socia1 en •'xi

co, Bases, Evoluci6n, Importancia Econ6mica, so-

cial, Política y Cul.tural.. Editorial. B. coata .,,..,~ 

.&mio. Tomo r. Mlxico 1973. Pllg9 27. 
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de 1914, estableci6 la obligaci6n f!ELt~ona~ de.otorgar 

servicia médico a los trabajadores enfermos. · 

En diciembre de 1915 se expide uh decreto en el -

cual se estableci6 el seguro social en nue·stro pais -

en el estado de Yucatán. 

México le di6 naturaleza constitucional a la se~ 

ridad social, a través de la "Carta social.de 1917" -

que se enuncia en su artícuro ·123. 

En la Cosntituci6n de 1917 se establecen nuevas 

formas de vida social y política, el artículo 123 --

Constitucional, además de sentar las bases constitu--

cionales para la impartici6n de la seguridad social, -

con lo cual obliga a los detentadores de los medios de 

producci~n a prooorcionar educaci6n a los trabajadores 

para mejorar la condici6n familiar y person&l. de quien 

presta· sus servicios como trabajador o empleado. 

En 1921 se envía al congreso Nacional un proyecto. 

acerca de la Ley del Seguro Social, aunque. no se logr6 

su promulgaci6n, marc6 una meta para llegar a lo que -

hoy es l.a seguridad social. 

El General Alvaro Obreg6n, entre 1927 y 1928, en 

uno de los postulados del establecimiento legal del S~ 

guro soc:l.al, implanta por' primera vez los seguros tan-



to de jubil.aci6n por vejez, como el. seguro de vicia e 

indemnizac16n por acc~dentes de trabajo. 

21. 

De l.941 ft 1942 el. Departamento de Trabajo formul.6 

un proyecto de Ley del. seguro social., cuyo Secretario 

de Trabajo era el. Lic. Ygnacio García Tel.l.ez, l.a cual 

tiene SI.\ promulgaci6n el. 19 de enero de 1943, en el ~ 

Diario Oficial. de la Pederacidn. 

En 1948 en l.a Decl.aracidn Universal. de l.os Dere-

choa del. Hombre en su art:!cul.o 22 se l.ee o.ue "Toda pe.!: 

sona tiene derecho a l.a seguridad social, y a obtener, 

mediante el esfuerzo nacional. y la cooueraci6n intern.!!; 

cional, l.a satis~acci6n'de los derechos econ6micos, s2 
cial.es y cul.turales, indisuensabl.es a su dignidad y al 

l.ibre deearrol.l.o de su personal.idad". 

Mismo que ea compl.ementado con su artícul.o 25 de 

l.a misma Declaraci6n que dice: "Toda persona tiene de

recho a un nivel. de vida adecuado que l.o asegure, así 

como a l!l\l famil.ia, la eal.ud y el. bienestar y en espe-

cial. 1a alimentaci6n, el. "Vestido, l.a viVienda, l.a aai.! 

tencia mldica 7 l.oe aervicioa aocial.ea neceaarioa, ti,!. 

ne derecho así miemo a l.oa eeguroa en el. caao de desee 

pl.eo, enfermedad, inval.id•z• viudez, irejeE T otros ca

sos de p'rdida de medios de subsistencia por circuna-

tanc:laa independientes de eu.vol..untad. La maternidad 7 

1a infancia, tienen. derecho a l.os cuidados 7 aeiaten--
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cia especial. Todos los niffos nacidos de matrimonio o 

tuera d~ matrimonio tienen derecho a igual protecct6n 

social"• (17) 

Pero no es sino hasta 1952 cuando la O.YT. aprue

ba en el Con~nio 102, lo relativo a la no:nua mínima -

de seguridad social. Con esto se manifestaba ya de una 

manera clara las pretensiones para el. b:len de la huma,-;-· 

ni dad. 

En la VY reuni6n de la conferencia Interamericana 

de seguridad Social del 14 al 17 de septiembre de 1$60 

en la que se elabor6 un "Declaraci6n de Principios éie. 

Seguridad social Americana", firmada el 27 de septiem~ 

bre del mismo ailo por todas las delegac:lones asisten-

tes a l.a reuni6n y que permanece en la historia del d~ 

recho social Interamericano como Declaracidn de México 

sobre seguridad Social, se declaras 

"Que en la medida propia de la esfera de acci6n 

de los gobiernos, de las facultades que les conceden 

sus constituciones políticas y de la competencia de -

las instituciones, la seguridad social :lmplica1 

l. Garantizar que cada ser humano contará con loa 

medios suficientes para satisfacer sus necesidades en 

(17) Gonz4lez Díaz Lombardo, Francisco. Ob. Cit. Pág.· 125 
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un nivel. adecuado a su digni.da4. 

2 •. Permitir el. diafl'l.lte de 1oe b:Lenea material.ea, 

moral.e a, cul:tural.e s y . eocia1ea que l.a c:L vi.1:1.r:acidn ha 

creado para benei"ic:Lo del. hoabre. 

3. Establecer J.as cond:Lcionea necesarias para que 

cada persona y cada J>Ueblo·pue4an vivir e:Ln temor, sin 

amenazas y sin recelo. 

4. Bnaeftar que nada se consigue a:ln el. esfuerzo -

propio y que es antisocial. J.a i"a1ta de cumpl.1.llliento de 

J.os deberes y obligaciones que ;justifiquen el. goce de 

las garantías y de J.os derechos. · 

5. Permitir que cada hombre pueda nerfeccionar su 

propia capacidad, el. rendimiento de sus esfuerzos, la 

util.idad de sas tareas, !>ar& obtener un sano bienestar 

y beneficio de su famil.ia, de su comunidad y de su na

oidn. 

6. FortaJ.ecer el. ejercic:lo rea1 de 1aa J.:Lbertades 

mediante un combate sistemático en contra de J.a mise~

ria, ·de 1a :LBnorancia, de J.a i..naal.ubridad, de 1a nece

sidad, del. abandono y del. deaamuaro. 

1. Dar facil.idadea para que l.aa grandes ma;yorías 

disfruten de una sana alimentacidn 7 de una habitacidn 

digna. 

8. Crear J.aa cond:Lciones :1n41apensab1es p8ra ea

timul.ar 1a aol.idaridad entre J.oa hombrea :r entre J.oa -

puebJ.oa a fin de convertirl.a en el. instrumento más ei".! 

caz de J.a aeguridad social.. . ~ . . 

9. Advertir que J.a pros-per:lclad· ·aebe .. r :lndivf.ai-
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ble y comunmente compartida como un Wiico medio de vi

gorizar .la democracia política, la democracia econ6mi

ca y el disfrute de la segttridad social. 

10. Contribuir para que la distribuci6n del in--

greso nacional sea cada vez zás equitativo, segón la -

capacidad de la~ personas, su responsabilidad indivi-

dual y social y su aportaci6n al bienestar colectivo y 

para que su redistr:lbuci6n se realice inspirada en la 

eatisfacci6n generai. 

ll. Promover el constante ascenso de los niveles 

de vida de la poblaci6n, la consolidaci&n del patrimo

nio econ6mico, social y cultural de cada pueblo. 

12. Asegurar a cada persona la oportunidad de un 

sitio en el cam"o de la producci6n, con retribuci6n a

decuada a sus necesidades individuales y 1'_ami.liares. 

13. Auspiciar y promover el conocim:J.ento y el go

ce de los valores culturales y.de una sana re"c:reacidn. 

14. Oontruir un amQB.ro ericaz contra loa riesgos 

previendose en la medida de 11..o posible, 7 luchar con 

los mejores recursos contra la enfermedad. invalidez y 

el desempleo; oroteger la maternidad, el estado fami-

liar, el curso de la vejez y las necesidades cre.adas -

'!)or la muerte. 

15. Iniciar, desarrollar y ampliar l.aa prestacio

nes famil:lares y sociales en favor del progreso indiv! 

dual ,familiar y del de la comunidad de que se rorme -

parte. 

16. Estimular la conciencia de coo~eraci6n, de --
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ayuda mutua, de sol.idarldad para las tareaa qua exige 

·él. desarrol.l.o de l.as ~om\Ulidadea 7 de l.os puebl.os y e~ 

fatizar l.a acci6n para. transformar l.a vi.da del. campo, 

hacer el trabajo del. campesino más remunerador¡ aten-

derl.o en las contingencias de au trabajo, en sus enfe.!: 

medades y en los riesgos de l.a aubocupaci6n, de l.a de

aocupacidn, de la vejez y de l.a muerte. 

17. En consecuencia, ampl.iar en l.a medida en que 

lo permitan las circunstancias pol.Íticas, econdmicas y 

jurídicas del. radio de acci6n de l.os seguros social.es 

hacia una concepci6n integral. de l.a seguridad general, 

alentando l.os nuevos factores de bienestar que sea da

bl.e real.izar, en un ambiente de paz social, que permi

ta avances constantes a un fortal.ecimiento de l.a just! 

cia social, destino liltimo de esta decl.aracidn". (l1j) 

En Mlxico podemos afirmar que l.a seguridad social 

no simpl.emente ha sido factor de equil.ibrio, sino que 

eld.ate el. firme 9rop6sito de que a través de l.os ee--

fuerzoa realizados por el. est~do 7 l.os '38.rticulares, -

no sol.amente se l.ogra la satisfacci6n pl.ena de necesi

da4ee, sino tambiln l.a obtenci6n para todos, en forma 

solidaria, del. mayor bienestar dentro de un orden de 

juaticia social. 

(18) González D{az Lombardo, Franc:Laieo. Ob. Cit. p&g.128 
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CAP:rTULO rr 

LA SEGURIDAD·SOCIAL EN LAS INSTITUCIONES 

Sim6n Bolivar es el pr.imero ea uaar el. concepto -

de Seguridad Social. 

se habla de la Seguriclad Social como contraposi-

ci&n a la inseguridad, surgiría la interrogailte.¿Inae

guridad ante qu~?, pues inseguridad ante las necesida

des humanas; temor a la vejez, a l.a enfermedad, a los 

riesgos de trabajo. Al surgir esto de manera inevita-

ble se hablará de seguridad Social, como una manera p~ 

ra contrarestar estas necesidades. 

La seguridad social: debe tener como finalidad in

mediata la mejora de loa recursos hUlll&lloa, consideran

do tal objetivo como un inatrwaento para, que· todoe 1os 

sectores eaten en condiciones de contribuir para l.o--

srar avances mala e:tectivos en el deearrol.lo integral -

de nuestro país. 

A diferencia de las prestaciones 7 a~daa que im

partían las instituciones anti&\l&S aaiatencialea, laa 

instituciones de ho7 dan un ~siJnen de servicios que -

son recibidos con plena dignidad, lo cua1 va acercalnd,2 

se cada d!a m&a a una Seguridad Social. •oapl.e'ta, rea

petando la dignidad que todo ser humano .tieile derecho 
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derecho de poseer. 

De tal suerte que la ideolog!a de 1a Seguridad -

Social marca su campo de aplicacidn no s61o al seguro 

social clásico (cuyas características son 1 se trata -

de un servicio páblico tarifado, 1a incorporacicSn al -

seguro social es obligatorio, los riesgos cubiertos -

son limitados, genera derechos indiViduales, requiere 

de la existencia de una previa re1acidn de trabajo, no 

persigue fines asistenciales), sino tambi'n a la prev! 

si6n social en sentido amplio y todos los aedios a su 

alcance que alivien la inseguridad humana transforman-

:do su t&cnica operativa, incrementando sus beneficios, 

modificando su financiamiento o cambiando su gestidn -

sobre .las bases expuestas nacen los siguientes princi

pioss obligatoriedad, uniftoaci6n, universa1izacidn, -

.solidaridad o coafraternidad, subsidariedad, substan-

cialidad y coordinacidn. 

Bn base a estos principios se establece la oo1:Ct! 

ca mexicana y en el afio de 1965 se crea 1a ComisicSn -

Kixta Coordinadora de 1as aoti vidades en sal.u pdblica 

asistencia y seguridad social que agrupa a 1os repre-

sentantes de las instituciones de seguridad.social 

existentes en el pata que eons IMSS, ISSSTB, DIP y 

SSA (ahora secretaría de Salud). 

Bata po1!tica se consolida en el sexenio 76-82 ..-
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con el. Presidente Lt.c. Jos• L&peti Port1.llo·. por Decre

'to del. 24 de agosto de 1.981. que crea l.a Coor41naoicSn -

Nacional. de S•rvic1.o Pdbl.ico. 

Bajo este sistema coord:lna.4or se han integrado -

otras comisiones entre el.l.- l.a de Previ.aicSn de Ries

gos Proresional.es, l.a de P1an:1.~icacicSn de PormacicSn de 

Unidad de Medicina. de cuadros ~sicos de M•clictna • 

. Es sin embargo dentro de l.a seguridad social. don

de se encuadra el. derecho a l.a sal.ud. 

l.) Il'fSTITUCIO~S QUE PBRSIGUD LA 

SEGURIDAD SOC~AL Blf llEXlCO 

secretaría de Sal.ud, Deearrol.l.o rntegral. de l.a P~ 

•il.ia, Instituto Mexicano del. seguro social. 9 Instituto 

de Seguridad y Servicios Social.ea de l.os '.rraba~adores 

del. Estado, Instituto de Seguri.da4 social. para l.ae -

l'Uereas Armadas. 

La segur:l.dad social cona~i.t\qe el. con;junto de -

acc1onea de caraoter pdbl.ico -para garantizar a l.oa in• 

dividu•a, eervioioa permanente• de aal.u4 7 bienestar¡ 

&a! como protecci6n contra l.oa riesgos que ~ectan aua 

ingresoa 7 su -ll&M1.cipacicSn dentr9 de l.a aociedad 9 co

mo l.aa enf'e:naedadea, l.a 1nval.1.dez9 la ,,.~es y l.a muer

te. 
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La salud es uno de los val.ores fwic!amentp.l.es del. 

individuo, y tambiln lo es de l.a col.ectividad;_ sin -~ 

una población sana ea dificil obtener el. desarrol.l.o s~ 

cial. Bn 1.a actual.idad se entiend.e, por sal.ud no scS1o 

l.a ausencia de enfermedad, sino aquel. estado de biene~ 

tar que se logra en un indiv~duo o en una col.actividad 

cuando existe 1a armonía de condiciones favorables de 

exsitencia biolcSgica, psicológica y social., que es el 

fin de la seguridad social. 

•lxico es un pa{s que aún uadece marcadas difere.e. 

cias en l.os nivel.es de salud de su -p0blaci6n, pues se 

presenta un contraste extremo entre la patología del 

hombre pobre y la del que disfruta de abundancia. 

Con el prop6sito fundamental de promover el esta

blecimiento de un Sistema Nacional de Sal.ud dentro del 

marco del. Sistema Nacional de PlaneacicSn, ae cre6, el. 

24 de agoato de 1.981., l.a CoordinacicSn de loa Ser:vt---

cioa de Sal.ud. sus obaetivos fueron• 

• Determinar l.os elementos normativos, adlllinist~ 

tivos, financieros y tlcnicos necesario• para -

coordinar e integrar en fo:ima ef'iciente las .--

accionea y recursos relativos a la preatácicSn -

de loa servicios pdblicoaa 

• Definir las estrategias y acciones que coadyu~ 

r'n a la conservaci6n de esos ~ropcSsitos, y 

• Piaar las bases que permitirán proponer a la 



coneideraci6n del Ejecutivo Pedera1, en su opo!: 

tunidad y para,au aprobaci6n, la integraci6n de 

loe servicios de salud pdblica a un sistema na

cional, con el fin de procurar a toda ia pobla

cicSn la atenci6n de la salud. 

La seguridad social tiene uno de sus antecedentes 

en las sociedades mutual.tetas y es una consecuencia de 

.la fuerza expansiva del derecho del trabajo, que prot.!!. 

ge tanto al trabajador como a su familia. 

La seguridad social. ha ido avanzando y en tal me

dida se ha ido reconociendo; por tal virtud se ha rec.2. 

nacido como un derecho de todo individuo, como lo sef'I!: 

la el artículo 22 de la DeclaracicSn de las Naciones 

Unidas formalizada el. l.O de diciembre del lY48. 

Cabe destacar que en la seguridad social univer-

eal. no interesan las relaciones de trabajo. 

Mlxico es un país que cuenta con una estructura -

de aalwl,-- si la descomponemos nos encontraremos con 

tres esquemas b4sicos para la atencicSn a la .alud de -

au.poblaci6n -- son loa siguientess 

l.- Los servicios proporcionados a la 1>0b1aoicSn -

abierta en forma de asistencia aocia1 pdblioa. 

2.- Loa financiados por los seguros aocialea a ~· 

11\lB derechobabtentea, T 
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3·- Loe del sector privado.· 

De esta manera tenemos el primer esquema integra

do por la secretaría de Salud, los DIF nacional y est~ 

tales, las juntas estatales y los servicios municipa--

lee. 

El segundo esquema se constituye con el Instituto 

Mexicano del Seguro social, el Instituto de seguridad 

y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, -

por el Instituto de Seguridad Social para las F_uerzas 

Armadas Mexicanas y diversos organismos de los esta--

dos. 

El tercer esquema estar4 integrado indudablemente 

por el sector privado, por fin, ein llegar adn a cons,2 

lidarse como un sistema coherente, está formado por i!! 

dividuo• o grupos que ejercen la medicina, incluso --

cierta• formas de medicina tradicional. a .travls de -

los servicios prestados mediante remuneraci6n conven-

cional. 

Hasta ahora se ha aceptado en M&xico la existen~

cia de dos sistemas diferente• de salud• uno, para --

aquello• que tienen acceso a loa servicios de medicina 

privada o de seguros sociales. y otro, para quienes lo 

tienen dnicamente, y en forma precaria, a laa inst.i tu

cionea de asistencia pdblica. 
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Sin embargo. emerge actual.mente otra enfoquei ap.2 

·yar un·desarrollo equi.librat.lo y armónico mediante el -

reconocimiento de que .el derecho a la salud debe tradE 

cirse en la protección a la salude que im~lica la ac

cesibilidad de la población a servicios m~dicoe homog_! 

neos completos, escalonados y permanentes, y de que la 

atencicSn igualitaria es un requisito para la democra

tizacicSn de la sociedad. 

En la tercera década de este siglo, se sustituye

ron los conceptos de caridad y beneficencia por el de 

"asistencia" como un deber del estado y de la sociedad 

para organizar servicios para las oersonas que requie

ran apoyos circunstanciales y temporales. 

Se crea, así, la secretaría de Asistencia PÚblica 

en diciembre de 1937, fusionando la Dirección General 

de Beneficencia Pública del D.P. y el entonces Denart~ 

mento AutcSnomo de Asistencia Social e Ynfantil. 

La Asociación Nacional. de PÉ-oteccidn a la Infan-

cia cre6 centros de higiene infantil y hogares infantl 

lee. Esta asociación no contó con patrimonio ni. perso

nalidad jur!dicai fu& sustituida por ei Instituto Na~ 

cional de Protección a la In1'ancia (INPI), constituido 

como organo descentralizado mediante decreto del Jl de 

enero de 1961. El 15 de julio de 1968 surge l.a Inatit.!! 

cidn Mexicana de Asistencia a la ~iñez'(lllA!f) y más --
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adelante el l.5 de julio de 1977 es creado el Sistema -

Waciona1 para el. Desarrollo Integral. de la ~ilia --

(DIP) que integr6 al IMAN y al :rNPI que surgieron deb! 

do a los problemas originados por el abandono y explo

t~cicSn de menores, as! como la atencidn a niffos enfer-

moa. 

La Ley del seguro social. entr6 en 'Vigor en enwro 

de 1943, año en que se cre6 el. DIISS, organismo descen

tralizado con personalidad jur!dica sostenido por el -

estado, los patrones y los trabajadores, constitui~o ~ 

como un servicio nacional obligatorio; cuyas,prestaci~ 

nea comprenden1 los riesgos de trabajo, las enfermeda~ 

des, la maternidad y la invalidez, sin embargo tiene -

el c9mpromiso de otorgar atencicSn m&dica integral a t~ 

dos los derechoha.bientee. 

Entendi&ndose en esta atenci6n m~dica integral. la 

atencicSn médica (externa), quin1rgica, f'iarmaceútica, 

hospitalaria, aparatos de pr6tesis y rehabil.itaci6n. 

En 1938 se promulg6 el Estatuto Jurídico de los 

Trabajadores al Servicio del Estado, que con la Ley de 

Pensiones Civiles constituyeron los antecedentes jurí

dicos del Instituto de .seguridad y Servtcios Sociales 

de los Trabajadores del. Estado, en adelante''ISSSTE, -"."" 

constituyéndose como un organismo públ.ico descentrali

zado que ea sostenido por las.aportaciones de los tra-
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bajadores y de1 Gobierno Pedera1.. 

E1 Y~SSTE otorga ·1os servi.cioa médico• correspon

dientes a todos sus derechohabientee, ta1ee como aten

ci6n de diagn6atico, asistencia mddica, quirúrgica y -

farmacéutica, servicio de hoapi.ta1izaci.6n, aparatos de 

pr6tesis y ortopedia, y rehabi11.taci6n. 

Cabe anotarse que tanto e1 ISSSTE como e1 ISSPAM 

reciben subsidio de1 Gobierno Pedera1, haciendo lste 

doble pa~el, como 9atrc5n, si se 1e diese un nombre y 

dando como ya se mencionaba un subsidio; y 1a aporta-

ci6n de sus asegurados constituyendo de esta manera -

una a'\)ortacicSn bi narti ta mismE'. o.ue no se da en el. IMSS 

E1 YSS~AM tuvo su origen en 1961, pero no es si.no 

hasta e1 siguiente afio 1962 en donde tiene su cul.mina

c16n; a pesar de haber sido creado como un sistema ai

mi1ar al. aue disfrutan l.os trabajádorea o servidoree -

de1 Estado, sus servicios y prestacionee superan a 1os 

del. ISSSTE. 

Haciendo un resumen de 1ae prestaci.onea 7 ••rvi~ 

cioa inatituidoe, eon 1oa sicuJ.enteaa atenoi.6n m44ioa 

compl.eta, haberee, oom!J8neao1onea y penaionea de :reti

ro, ~riataaoa a corto p1azo e hipoteoari.oaa constitu-

cicSn. de ~ondo de trabajo y ir.horro, saguroa' ~a vida y ~ 

pagas dd det"uncic5n, venta y arrendami.ent.,. ::~~. oaaaa. hao-· 
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b.i tacidn, casas hogar para retirados. 

2) RESENA Y ANALISIS COMPARATIVO 

Para hacer una resef'la hub~ la.necesidad de~~ 

par o hacer dos grupos de 1ae institucionee en comento 

separadas en dos grupos, por una de sus caracter!ati-

oas básicas; adn cuando la· Secretaría de Sa1ud, e1 De

aarro1lo Integra1 de 1a Pam1lia, as{ como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social., el Instituto de sesuridad 

y SerVicioe Social.ea de loa Trabajadoree del Batado y 

el. Instituto de Seguridad.Social para las PWtrzaa ArDI!! 

das Mexicanas; todas y cada una de ellas. dependen de -

un subsidio por parte del Estado, tres de ellas reci-

ben una. aportaci6n por parte de loa asegurados de 4e-
tas, l.aa otras dos no reciben esta aportacidn por ser 

proporcionada mediante mecanismo• de aeietencia pibl.i

oa a travtfa de dinero del f'ieco para lo .cual no concu

rren el.ementoa asegurativoe 1ndividuál.eas •• decir no 

reciben una aportacidn permanente, ya que las aporta

ciones que ae hacen de quienes reciben ea'ta asistencia 

es de manera simb6l.ica. 

Por lo antes mencionado 'tenemos la siguiente ola

aif'icaoi6n1 

GRUPO A) secretarfa de Sal.Ud 

Deaarrollo Integral. de la P811lilia 

GRUPO B) Instituto ••xi.cano del seguro social. 

Ineti tuto de seguridad y Servi.oios Social.ea 



de l.oa Trabajadores del. Estado 

rnstituto de Seguridad Social. para l.as 

Puerzaa Armadas •encanas. 

SECRETARIA DE SALUD 
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En l.9l.7 se inscribe en l.a Constitucf6n el concep

to de sal.ubridad nacional.. Había Direcciones de Sal.u-

bridad o Consejo en el. Distrito Pederal., en Mérida, en 

Veracruz, en Puebla, en Guadal.ajara y en Monterrey. 

De 1917, al nacer e l. Departamento de. Sal.ubridad -

atiende los brotes epidémicos, inicia la educacidn en 

la salud y se funda la Escuel.a de Salubridad; ~ero no 

es sino hasta 1~26 cuando se promulga el. primer Código 

sanitario basado en la Constitucidn de 1917, en virtud 

de dicho cddigo se nombran Del.egados Sanitarios Peder!! 

les en todas 1aa ciudades 1-9ortantes. 

Bn 1920 una vez pasada l.a crisis, se empieza una 

organizacidn bllsica a nivel. nacional., que adquiere ca

tegoría ·política en lY34 que al. ser incl.uida en l.a iitj. 

ciat.iva del. Bjecuti'V9, de eata manera queda en el. Plan 

el. Proyecto del. Departamento d• Sal.ubridad al. igual. -

que el. de Rel.aoiones Exteriores, Gobernaci6n y Bduca.-

oi6n Ñbl.ica. 

Los conceptos en 1.os cual.es ae fundcS ,i~ creaoi6n 

de l.a Secretaría de l.a Aaiñenc:l.a Pdbl.:l.ca.Jn encuen--
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tran en 1os Considerandos de1 Proyecto de Ley, enViada 

por e1 P.residente cárdenas a1 H. Congreso de 1a Uní6n 

en el que pedía se substituyera.e1 concepto de benefi-

cencia por el de asistencia en v~rtud'de que·~a ~sis~

tencia no era s&io satisfacer exc1usivamente ·necesida

des de subsistencia o de tratamiento m~dico, como era 

el prop6sito de 1a beneficencia. 

Por tanto era menester crear un cSrgano dependien-: 

te del Ejecutivo mismo ~ue contaría con una cantidad 

asignada por el erario federal y que al. mismo tiempo 

disfrutaría de los productos de la beneficencia sin -

que esto implicara que está desapareciera. Sin embargo . 

estaría supeditáda por las·secretar!as de Gobernáci6n, 

Hacienda y Departamento del Distrito Pederal. 

Dos meses despu~s de la celebraci6n del Primer 

Congreso Nacional de Asistencia, e1 Presidente General 

Manuel Avila camacho expidió el 15 de octubre de 1~43 

el Decreto que crecS en su art:Ccu1o lo., "La Secreta--

r!a de Salubridad y Asistencia, en la que ae fusiona-

ron la Secretaría de Asistencia y el Departame~to de -

Salubridad Pl1blica dependencias estas doa, que ae ex-

tinguieron", es así como se crea 1a Secretaría de Sa-

lubridad y Asistencia. 

Sin embargo no es sino hasta 1959, aue por acuer

do presidencial se establecen se;>aradamente la. Subse--
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cretar!a de salubridad y la SUb.seoretar!a de Asisten

cia. 

La SUbaecretar!a de Salubridad. estableci4a en --

1959 se cre6 como un organismo indispensable para fac! 

litar el cumplimiento de los postu1ados de salud públ! 

ca del Gobierno, encaminados a elevar las condiciones 

de aalud del pueblo, por lo cual le corresponde estu~ 

diar mala de cerca el panorama de salud del. pais y ana

lizar los recursos disponibles. 

En jul.io de 1940 la Subsecretaría de 3aJ.ubridad -

aaumi6, en exclusividad defunciones t'cnicas, de la r~ 

ma sanitaria, y la subsecretaría de Asistencia las ta

reae del campo asistencial que abarca labores m'dicas, 

•ooiales, de enfermería y trabajo social; es decir que 

la Subsecretaría de Asistencif• en cumplimento de sus 

tareas. dentro de su campo de acci6n específica, se -

ocup6 de las actividades mldicaa en conaultori.os, cen

tros de aal.ud, servicios materno-infantil• neuropsi--

qui4tricos, de rehabilitaci6n y de·los sociales en as! 

io8, internado•• dormitorios. guarderías tnrantilea, 

oaaa hogar 7 centros de bienestar rural urbano. 

Los trabajo• asistenciales se deaarrol.l.aron en -

coordinaoi6n c9n los de medicina prevent1,,.. campailas 

aanitarias, mejor!a del ambiente, inveetigaci~n cient! 

fica y docencia. 
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Dentro del período 1959-1964 tenemos dos disposi

ciones de las más importantes para la sal~d~pi1blica -

el Decreto por medio del cual l.a Escuela de Sa1ubridad 

e Higiene cambia su denominaci6n por la de Secuela de 

Salubridad y Asistencia, y el Decreto por medio del -

cual se crea el Con se jo 'faciona.1 de Prevenci6n de Acc.! 

dentes, bajo la direcci6n de Sal.ubridad y Asistencia. 

Dentro de la prganizaoi6n de :la Secre.tar!a de Sa

lubridad y Asistencia, la principal modit'icaci6n tu.e 

l.a creac~cSn de la SUb11ecretar:Ca cle1 lle jorami.~~to dei -· 

Ambiente que f'ull nueva en el. período 1971-1~76. 

'811 el mea de julio de l.973, se l.lev6 a cabo la -~ 

Primera aonvenci6n Nacional de Saiwl, con la particip~ 

ción de las instituciones del .. ctor salud y de otros 
. . 

aectqree, de gobiernos estatal.ea, municipales y loca--

lea, de instituciones de eneeflanza superior, de eetu-

diantea y orpnisacionea de tr&Oajadoree, en l.aa cua-

l.ea se definieron las bases y es1;rategiaa para la ror-
. mulaci6n del Plan Nacional de Sa.l.ud, que regii-ía en el 

período 1974-1983~ 

· . Loa objetivos d~l Pl.Íln 1'acíonal de Salud t'uerona 

1.- Bxtender la cobert\ira. de los servicios sanit~ 

ríos y asistenciales a la totalidad de la población de 

la Rep4blica. 

2.- 'lranet'ormar las condiciones adversas del me~-



dio para crear circunatancia• propicia• para l.a aa1ud. 

3.- Incorporar a.l.a poblaci6n pal-a que, por. si -

misma y a1 traws de .u organ:Lzaci.6n social., participe 

en el. desarrollo de l.oa programas de aal.ud. 

4.- Promover y coordinar l.aa acciones de l.as ins

ti tucio.nea del. sector aalu4, para l.ograr el. máximo --

aprovechamiento de los recursos y el. aumento de la pr,2_ 

ductividad de loa serv:Lcioe. 

5.- Aumentar l.a esperanza de vida y crear 1as ~ 

condiciones necesarias para mejorar la calidad de la -

misma. 

Con el objeto de evitar l.a aceptaci6n de medica-

mentoa producidos por un solo l.abora~orio, se obl.ig6 a 

trabajar en forma continua y a establecer relaciones 

con las Comisiones del. cuadro B4sico del. IMSS y del -

ISSSTB, fungiendo la comisi6n respectiva de l.a SSA co

mo rectora de laa actividades. El. cuadro B4sico Nacio

nal. de Medicamentos fue publicado en el Diario Oficial. 

el 29 de septiembre de 197 3. 

DBSARROLLO IN~RAL DE LA P.AllILIA 

se l.e designa DIP, aunque su nombre correcto ea -

Siatema Nacional. para el Deaarrol.l.o Integral. de l.a · P&

a:LU.a• 

La. pob.1.&Ci6n ba a1do proteg:lda en nueatro pa!a, -

por inat1tucionea da oa:racter pdb~ico y deacentral.1...,. 
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das, desde el año de 1929, cuando se estableci6 la As~ 

ciaci6n Nacional de Protecci6n a la Infancia. Con el -

tiempo, estos organismos han ido tomando nombres dife

rentes, pero conservando sus características esencia-

lea. Aunque como es 16gico que conforme al aumento de

mográfico incrementó asimismo las necesidades de la PE. 

blaci6n y oor consiguiente, las de la niñez, oues no -

debemos olvidar que nuestra poblaci6n está formada por 

un gran porcentaje de menores. 

Ha.st·a 1Y37 existi6 el Departamento Autonómo de -

Asistencia Infantil que en ese año se fusionó con la -

Beneficencia PÚblica del Distrito Federal 9ara consti

tuir la Secretaría de Asistencia que m4e adelante, en 

1943, asimil6 al Departamento de Salubridad, integrán-

· dose de esta manera la hoy Secretaría de Salud. 

La responsabilidad constitucional del Estado en 

cuanto a la protecci6n, conservaci6n y fomento de la 

salud en la acci6n, atribuida y ejercida originalmente 

por el Departamento de Salubridad y despu~s por la se

cretaría de Salubridad y Asistencia, hoy Secretaría de 

Salud¡ as! como en uno y otro caso, ~or el Consejo de 

Salubridad General, es compartida desde 1~43 en el as~ 

pecto m~dico asistencial por las instituciones de ses.!:! 

ridad social, y por otros organismos especializados. 

como el Sistema ~acional para el Desarrollo Integral ~

de la Pamilia. (DIP) motivo de nuestra atenci6n. 

. ~~· 
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En conjunto dichos cuer~os constituyen el. núcl.eo 

central. del. sector aa1ud y por tanto l.es incumbe- cum-

pl.ir coordinadamente la ingente tarea de l.a defensa ele 

l.a aa1ucl y su manten:lm±ento en nivel.ea optimoa. mediaa 

te el. cumpl.imiento de l.aa normas puestas en práctica y 

de l.oa procedimientos que l.ea correspondan segdn sus 

f'acu1 'tade a. 

Las instituciones de proteccidn a l.a infancia han 

tenido que adaptarse a l.as circuns'tancias del. i:>&ia y -

responder a las necesidades de quienes ampara. Por 

ejempl.o. el. Instituto Nacional de Protecci6n a l.a In•

:tancia (INPI) creado en 1961. el. cual. se establ.ecid.; 

"bajo el. imperativo de caracter moral. y social. de pro

teger a l.a niñez por todos l.o medios". 

B~'to lo hizo b4sicamente, mediante la distribu--

cidn de deaayunoa eacol.ares. como una ayuda -para el d.!, 

aarrol.l.o de comunidades socialmente marginadas. hizo -

una ~romoci6n de la sal.ucl y nutrici6n a nácl.eoa :tami-

l.iare a. brind6 proteccicSn al. menor desamparado (aband,2 

nado) 7 pro~rcion6 rehabil.:1 taoi6n f'Íaica. aa:C como --

atenc:l.6n ped.ag6gica a ni~oa con aecuel.aa pol.iomel.:Cti--

caa. 

Ba decir su programa l.o real.iz6 en baae a ocho -

'!Nlltoa 1 l.. desayuno para eacol.area 7 preeacol.area'. (con 

tando con pln'taa el.aboradoraa 7 envasadoraa~ asf como 



44 

plantas industrializadoras de amterias. primas para co,m 

pletar la raci6n del desayuno); 2. centros de orienta

ci6n nutricional; 3. plantel.es de rehabil.itaci6n inte

gral.; 4. integraci6n social del menor;: _5. protecci6n -

específica de la niffez indigena; 6. diVulgaci6ri; 7. i~ 

vestigaci6n científica y 8. coordinación. 

Bl Instituto Nacional. de Protecci6n .a la Infancia 

por Dec~eto presidencial. del 31 de enero de l.9bl, que

dó constituido como ~ orS&nismo público descentraliz~ 
do y su estructura estuvo compuesta por un patronato -

presidido por l.a esposa del Presidente ae la HepúbU .. ca 

e integrado además, por loa secretarios de Salubridad 

y Asistencia, Hacienda -, Educación PÚblica y Patrimo-

nio Nacional. Este Instituto ae cre6 con el ob;leto de 

atender al menor abandoriado o enfermo, con base en no~ 

mas . y sistemas que permitieran au cabal ~ormaci.cSn y su 

oportuna incorporacicSn a l.a sociedad. 

La Jnatituci6n Mexicana de Asistencia a 1a Nii'le& 

(IMAN), ae creó por Decreto publicado en agosto de 

1968 como un organi1911lo pd.blico descentralizado con pe~ 

sonal:i.dad ;jurídica y patrimonio propios.· 

Bl prop6ai1.o central d• esta institución, IMAJlf -

fU4 brindarle ate~ci6n al. menor que hubiera sido aban

donado debido a causas tales como la conducta antiso-

cial de loa padres, enfermedad o prisión de loa miemos 
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o bien a l.oa nii'l.oa. hu,rfanoa y extraviados, así como -

enf'ermos. 

El. D!Alf tambiln se inat:l.tuy6 como 'lin organismo de 

atenci6n al. menor deeprotegi.do o enfermo, tambiln de ~ 

esta manera l.aboraba el. INPI, que es reestructurado j.J:! 

rídica y administrativamente en 1974 y reformado dos -

aflos auta tarde, entre cuyas reformas estuvo el. :fortal.,! 

cim:l.ento al. ndcl.eo famil.iar, extensi6n de l.os sistemas 

de protección, acceso de l.os niftos a l.a educaci6n. 

Sin embargo· como ya se mencionaba. el. IMA~ trabaj~ 

ba bajo el. rubro de asistencia al. menor abandonado. 

El. !MAN estab1eci6 l.a prestación de sus servicios 

a travlfs des una casa de cuna, una casa hogar para ni,

ftaa y un hospital. infantil. (pertenecientes estos ahora 

al. DIP). 

La casa cuna empieza a tuncionar en diciembre de 

1968. En el.l.a ae al.oja al. hu,rf'ano, al. abandonado y al. 

desval.ido y :funciona para que el. nifl.o encuentre un ho

gar y una f'amil.ia. Para ef'ectura 1a adopción, se e~ 

prende una inveatigaci6n econ6mico-socia1 que garanti

ce l.a seguridad del. adootado. B1 n1flo recibe un corre,g 

to cuidado al. travls de l.oa servicios mldicos 7 n~tr:l.

cional.es, de acción social. y jurídica. Bata atencidn -•u-,. . 
se l.e brinda desde su nacimiento haata·-.l.oa O'WLtrOíÚoa 
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de edad. 

Para al.bergar a nii'las abandonaitas· se crea l.a casi;;_ 

hogar a f'in de convertirlas en personas d.til.es a l.a sg .. -~-.. - . 
ciedad y adaptarl.as a un sistema de.vida ·normal.. Para. 

tal. efecto sel.es proporciona preparacidn técnica-y 

cul.tural. así como física; reciben· adiestraJlliento·.en d,!. 

versos of':icios para en un momento dado subsistir o 

bien también substituir, en caso de escasez, a 1os em

pl.eados de l.a misma casa hogar. 

La asistencia m~dica del. IJIAN (hoy DIP' est~ re-

presentada en el. Hospital. Infantil., este comprende se_!: 

vicios c1ínicos de hospital.izacidn, enseñanza, 1abor~

torios y consul.ta externa por especial.idades, también 

se inc1uye rehabil.itacidn y proaocidn de 1a eal.ud. 

De esta manera tene~os que 1a Asociación Nacional. 

de Proteccidn a la Infancia creó centros de Higiene I~ 

fanti1 y Hogares Infantil.es; eetal asociación no contcS· · 

con patrimonio ni personal.idad Jurídica; fué sustitui-. . 
da por el. Instituto Nacional. de Proteccidn a 1a Infan

cia ( INPI) 1 dos aíios más tarde surgid la Insti tuci6n -

Mexicana de Asistencia al.a ~íñez (IMA~), cuyos objet! 

v~s fueron los de contribu.ir a resol.ver prob1emas ori

ginados por el abandono y exp1otacicSn de menores y a-

tender a niños enfermos. El. l.5 de jul.io de l.977 fue -

creado el. Sistema Nacional para el. Desarrol.1o Integral 
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de J.a Pamil.ia (DIP) que integrcS al. IllA" 7 al. INPI. 

Es sin duda al.guna una nobl.e tarea 1a conse&rada 

a la protecci6n de l.a infancia l.l.evada a l.o l.argo de -

l.os a~os por diversas instituciones. miamas que conjW!' 

gan el. ejercicio de obl.igacionea humanitarias con el. -

único af'an de dar vigor a l.as nuevas generaciones re-

presentadas siempre en l.oa nif'loe. 

IKSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

El. 31 de diciembre de 1942. se af'irm6 la Ley del. 

Seguro Social,fue promulgada el. 19 de enero de l.943, -

cumpliendo lo establecido en la fracci6n XXIX del. artí 

culo 123 de 1a Constitución. Esta Institución se dedi~ 

có a establecer su organización interior y a fomentar 

l.a inacripción de patrones. trabajadores y beneficia-

ríos en el. Distrt1to Federal.. en P\lebl.a. Monterrey y -

Guadal.ajara. 

La Ley del seguro Social. f'ue f'irmada por el. Pres_!, 

dente General. llanue1 A.vil.a Ca.macho. cumpl.ilndoae con -

l.o dispuesto en el artículo 123 de 1a const:l tuc:l.6n d~ 
1917 •. 

La atención del. seguro social. ea extendida en .;:__ 

1946 a San lfiool.ás de l.a Garza. Nuevo L96n. 'l'fuevo Jiii.r.!. 
do y Tamaulipaa. 
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Bn 1950 se puso en Vigor la reglamentacic5n gene-

ral de la Ley del IMSSJ se ponen en servi.cio cJ.ínicas 

en el Distrito Pederal, en Puebla y _Nuevo Lec5n, y en 

1951 en Acapulco, en algunos distri~os de Oaxaca, en 

Baja Cal!ifornia Norte, en •lrida y en el Estado de MI~ 

xico. 

Sin embargo de 1959 a 1964 se amplian los servi_.

cioa mldicos al fundarse hospitales en las principales 

ciudades del pais. La eatructuracic5n y organizacidn de 

los sarVicios ful rasgo característico centrándose e.l 

interls institucional en el planteamiento y desarrollo 

del servicio mldico familiar con la tendencia a human! 

zar la medicina institucional y como parte de esta la 

medicina preventiva. 

La seguridad social exige un desarrollo que perm,! 

te atender a las necesidades que continuamente van SlJ!: 

giendo, de manera que ios trabajadores pued.an lo~r -

mayores y m4s concretos bene:ficios en lo que se refie

re a las prestaciones que la ley concede por lo que 

respecta a una persistente mejoría de los servicios m!" 

dicos y sociales que se imparten. Pul por esto que se 

estableci6 una extensidn del rlgtmen, expedido el 24 -

de junio de 1960, que puso de inmediato en Vigor el R~ 

glamento del Seguro Obli~atorio de los Trabajadores •

Temporales y Eventuales Urbanos, de acuerdo con lo PX'!,. 

Visto en el artículo 20., transitorio del decreto del 
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30 de diciembre de 1959, que modiricd la Ley del Se8_!! 

ro social.. 

En 11 ae eatabl.eci6 el seguro aocial como obliga

torio para trabajadorea eventuales y temporales de a

cuerdo con el art!cul.o 60 de la Ley del YMSS, compren• 

diendo accidentes de trabajo y enrermedades proresion.!!: 

lee; enrermedades no pro~eaionalee 7 maternidad; inva

lidez, vejez y muerte; y cesantía en edad avanzada. Se 

consideran sujetos a dicha prestaci6n los trabajadores 

que hubieran prestado servicios durante 12 d{as hábi-

l.e·s o más, en forma ininterrumpida, o 30 días interru..:!! 

pidos en un bimestre, para un sólo patrón, excluylndo

ae aquel.los eapleados en labores de compostura o arre-

. gloa de la casa habitaci6n (artículo 13). 

En lo tocante a la rama de pensión por vejez, que 

debería ajustarse a los art!cu1os 71 y 72 de la Ley, -

se especificó que el trabajador, que al inscribirse -

por primera vez al seguro social tuviera 50 años o más 

de edad, debería justiricar solamente trescientas sem~ 

naa de cotizaci6n como mínimo. 

Con estaa medidas se logrcS dar un paso impor.tante 

en cuanto a la ampliaci6n de loa serv1.otoa de medicina 

preventiva 7 curativa, aaí_ como de pensiones y jubtl.

ci6n_ a un grueso importante de la poblaoidn, que dadas 

sus caracter!sticaa socio-culturales era, y continúa -
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siendo, un sector que no disponía de e1los, a 1a vez 

que sufr.ía importantemente 1as consecuencias del sub-

empleo. 

En 1963 son incorporados al. rfgt.men de1·seguro S,2 

cial. ob1igatorio a lbs productores de la caí'la de azd-

car y sus trabajadores con esto se propone amparar al 

sector camoesino. 

En l.965 tiene otras reformas l.a Ley del Seguro S,2 

cial en la que se decia que de acuerdo con el, sistema 

legal., tratándose de trabajadores con patr6n correspo~ 

día a ~ste exclusivamente el pago al. seguro soci&l. de 

las cuotas por los riesgos de accidentes y enfermada-

des profesionales, adem4s de participar junto con e1 

Es~ado y el. trabajador, en e1 pago de l.aa cuo"t;as por 

los demás riesgos. Y que no era poaibl.e l.a aplicaci6n 

de estas reglas cuando no existía patrcSn y que tampoco 

resultaba factible imponer a 1oe ejidatarios y peque-

fios propietarios las cargas de las cuotas que corres-

ponder!an a1 patrcSn, y que no había otra a1ternativa -

que la de illi.plantar una cuota bipartita en la que par

ticiparan el. Estado y los asegurados. 

Por l.o que con un criterio· de solidaridad social 

y para proteger los intereses de los importantes ná--

cleos de poblaci6n agrícola carentes de patrdn era.in

dispensable que el Estado hiciera posible 1a inclusi6n 
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de 1oa miamos en 1aa ventajas de1 seguro aocia1, ain -

imponer1ea cargaa econdmicae que esten en 1a impoaibi-

1idad de aatiafacer. 

Loa prop6aitos de1 Instituto Me-xicano de1 Seguro 

socia1 han sido dar servicio en forma más ráoida, más 

eficaz y hwnanitaria, as! como mantener su equi1ibrio 

financiero; misma que ae aoatiene recaudando, con 1a -

ce1eridad indispensab1e 1as cantidades que tiene dere~ 

cho a cobrar, manteniendo constantes 1oa costos de ºP.!. 

racidn. 

En 1972 se inc1uyen en e1 rtSgimen de seguridad S.,2 

cia1 a 1oa henequeneros de Yucatán; en 1973 e1 IMSS 

amp1!a sus serviciso a 1a tlni.dn de expendedores y vo-

. ceadoree, a 1oa tabaca1eros, a 1os ixt1eros y en este 

mismo aBo un paso muy importante fue 1a inc1usidn de -

1oa emp1eados dom,sticoa y toda persona f!aica con t~ 

bajadorea a su servicio. 

En 1974 e1 seguro social. (IMSS), amp11a au régi-

men: a grupos no considerados hasta entonces como auceB 

tib1ea a 1a recepcidn de su.a beneficios como 1o eran 

1oa mineros de profundidad de Chihuahua 7 zacatecae, 

1oa traba~adores de1 :terrocarr11 Chihuahua-Pacífico. 

De ta1 manera que 1as 1abores de incorporacidn fueron 

continuadas sin interrupcidn. 
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Una de las :facetas más importantes del IMSS fUe -

la extensión del régimen, logr4ndoee la inclus.i6n pra~ 

ticamente de la totalidad de los trabajadores asalari!!, 

doa de la industria y el comercio. La Ley del 1973 ~

abri6 nuevas perspectivas, buscando la incorporación -

de grupoa minori tartos de caracter pintoresco y de to-. 

da oorporaci6n que tuviera cierta incidencia en loe --

. procesdls eC?on6micos, tanto tµlcionales, ·como locales • .,.. 

De esta manera por primera vez se vi6 la .posibilid~~ 
d~ que la extensión de la seguridad social se diera al 

campo, situación tan largamente acariciada, pud~era -

convertirse en real.idad en un pró"ximo futuro mediante·· 

la incorporación de gn.i.pos organizados. 

Debido a esto es necesario que todas las personas 

que por mandato J.egal eatén obligadas a pertenecer al 

Seguro social, queden incorporadas a 11. 

En este miamo aao (1974) tuvo el IMSS una modi:fi

caci6n muy importante tal vez una de. las de mqor tra.!! 

candencia que f'ue el establecimiento de servicios méd_! 

coa a favor del esposo o del querido de la- asegurada o 

pensionada que se encontrase incapacitado paira traba-

jar y dependa econ6micamente de aquella. Esta misma se 

prorroga para los hijos de los asegurados, mayores de 

16 afl.os ~ue, debid.o a alguna enfermedad crónica, :físi-. 

ca o síquica no puedan mantenerse por su pro9io traba

jo y haata loa 25 afl.os ai continúan estudiando en pis!! 

···: .... 
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teles del s~stema educativo naciol'iJ!l.. 

Bl rnatituto Mexicano del. seguro Social. es sin ~ 

lugar a duda el que mantiene el m4a importante sistema 

de pensiones del oais. 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICYOS SOCIALES 

DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO 

Al iniciarse la d&cada de los sesentas, se crea -

un nuevo organismo con el encargo de brindar servicios 

de asistencia m&dica y social a loe trabajadores que -

laboran al. servicio del Estado. 

Desde entonces, el Instituto de Seguridad y Serv! 

· cios Sociales de loe Trabajadores al servicio del Est!!, 

do, ha tenido como objetivo primordial el de elevar el 

nivel de vida de loa servidores IJl1blicoe, su.jetos a su 

rtfgimen, el de sus deudos y-demás al.legados derechoh~ 

bientes. 

El. antecedente de dicho Instituto fu& la Direc--.:. 

c:l.6n General de Pensiones Civiles y de Retiro, fundada 

en agosto de 19251 brindaba a los empleados pdblicos -

la jubtlact6n, los protegía en su vejez y lea otorgaba 

prestamos hipotecarios, así como a corto plazo. Loa -

servicios y prestaciones de &eta fueron ampliados en -

l.957, para cuyo objeto la Ley de· creaci6n sufrid algu

nas modt~icaciones; de estg modo, nuevos grupos de t~ 
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bajadores fueron incorporados a la Direcci6n General 

de Pensiones Civiles y de Retiro, gozando así de los 

beneficios que ella otorgaba. 

Otra vertiente- de los origenes del ISSSTE 1 es la 

prestaci6n de los servicios m~dicos en cada una de las 

dependencias del gobierno. 

Sin embargo, al correr de los afios y despu~s de 

exoerimentar un largo funcionamiento, se vio que ~ate 

organismo en su estructura presentaba algunas limita~ 

ciones para ejercer correctamente su funci6n. 

El incremento demográfico de nuestro país, y por 

consiguiente, el de la poblacidn trabajadora del Esta

do, signific6 el aumento de las necesidades de- l!S.ta, -

que exigia una respuesta del Estado en lo concerniente 

a una reforma de política laboral. 

De esta manera pudieramos decir que principia una 

nueva etapa en Seguridad Social. 

La Ley de creacidn del ISSSTE, es aprobada el 28 

de diciembre de 1959 y entra en vigor el lo. de enero 

de 1960, manifestándose com9 un organismo descentrali

zado, con personalidad jurídica y oatrimonio pr~p~os, 

tai· y como lo manifiesta el artículo 4o. de la Ley del 

ISSSTE de lo. de enero de 1984. 
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Parte del patrimonio del Instituto está integra-

do por las aportaciones de1 trabajador. gracias a las 

cuales éste puede gozar de 1os beneficios que el orga

nismo otorga (artículo 174, fracci6n ii de la Ley de1 

ISSSTE). 

como una ampliaci6n de las prestaciones, se esta

blece el seguro de enfermedades no profesional.es y de 

maternidad, así como el de riesgos profesionaies; con

tenidos en el artículo 20 •• fracciones XY y IV respec

tivamente de la mencionada 1ey. 

Proporcionar viviendas c6modas e higiénicas repr~ 

senta un ogjetivo importante de1 instituto, que empez6 

a c\1.'ll~lirse en 1963 con la edificaci6n de la primera 

eta!lll de la unidad Habitacional ~onoalco-Tlatelolco. 

En 1Y61 con el establecimiento de tiendas se pone 

a1 alcance del trabajador artículos para el hogar a -

precios económicos así como vestidos y al.imentos. 

A partir de la creaci6n del Instituto se hicieron 

reformas legislativas en 1o referente a los trabajado

res. En 1960 se publica un decreto que reforma y adi-

ciona el artículo 123 constitucional y que alude en d.! 

cho decreto a la jornada de trabajo, a 1a del salario 

y a la organizaci6n de la seguridad social de los tra

bajadores al servicio de1 Estado. Talllbién ea expedida en· 
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1963 la Ley Federal de los Trabajadores al servicio -

del Estado, del artículo 123 constitucional, donde qu~ 

dan sentados loa derechos y obligaciones de los traba

jadores y titulares. 

Un a~o mala tarde, en adici6n a ia reforma del mi~ 

mo artículo constitucional, se incorporan los derechos 

de los trabajadores, y a 1as nuevas prestaciones que -

el gobierno proporcion6 ai'lade e1 seguro de vida. 

Capital funci6n de 1a seguridad social es 1a de 

cuidar 1a salud de La pob1aci6n, respecto del ISSSTE 

es cuidarla de sus derechohabientes. 

Al transformarse 1a Direcci6n de Pensiones Civi-

les en Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de 

los Trabájadores de1 Estado, 1a 1ey de1 mismo Institu

to incorpor6 los servicios m~dicos, innovaci6n que co

mienza a rendir exce1entes resultados. El estableci--

miento del seguro de enfermedades profesionales y no 

profesionales y de mate:niidad perfecciona el sistema 

en favor de 1os trabajadores del Estado. 

A oartir de 1965, se incorporan a1 ~gimen de1 

!SSSTE 1os siguientes organismos1 Comisi6n Nacionai de 

Salarios Mínimos, Secretaría de Obras .Pd.blicas, perso

nal a 1ist~ de raya, secretaría de Recursos Hidráuli--
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coa, peraonal. a l.ista de rayas Aeropuertos y servtoios 

Auxil.iareas en l.9661 -Poder L9g1sl.ativo Pederal., traba

;ladores, pensioniatas·y jubil.adoa; Departamento del. -

Distrito Pederal., peraonal. mil.itarizado de l.a ;jefatura 

de pol.icía y de l.a Dirección General. de Tránsito del -

Distrito Pederal.; centro Materno Infantil General Max! 

mino Avila Camacbo y Centro de salud sol.edad Orozco de 

Avil.a Camacbo; PUertos Libres •~xicanos y el Instituto 

Mexicano del .Petr6leo; el. 19671 secretaría del Patrim~ 

nio Nacional, personal de l.as juntas de mejoras mate

riales en zonas for4neas; en 19681 Productos Poresta-

1.es Mexicanos, Sistema de Transporte Colectivo (Y.etro) 

en 1969: Comisidn del Río Puerte, Comisi6n del Río Gr! 

jalva, personal a liata de raya. 

Por medio de un a~uerdo se incorporan los funcio

narios y empleados del Instituto Nacional de Cancerol~ 

g{a, publicado en el Diario Oficial. de la Pederación - · 

sl d{a 17 de noviembre de i970. 

Con objeto de lograr una mayor eficacia en la --

prestaci6n de servicios m'dicos. estos conforman una 

organi·zación y estructura que 1es pe:nni te satisfacer 

el .mayor ndmero de necesidades de 1a pobl.aci6n ase~ 

da •. El ndmero de cada una de l.as unidades está en f'un

cidn del lugar en que se encuentran ubicadas as{ como 

de su complejidad, es decir, de la iiariedad de servi

cios que brinden r laa instalaciones con que cuenta. 



Por tanto es necesario explicar en que consie'ten 

eatae unidades y cual ea S11·funci6n específica. 

- Puestos perif4ricos1 ea la unidad asistencial 

más pequefla en la red coordinada de unidades m4.dicae 

que constituyen loe servicios m4dicos en las entidades 

foráneas. 

Im'()Brten atenci6n al. núcleo familiar en el consu_! 

torio realizando tambi4n ac~ividades preventivas de ~ 

lud, estos dependen de una clínica.· 

- Clínicas foráneas de especialidads e~tas Uñidaot 

des figUren en el núcleo de adscripción r~giona~ d.e p~ 
blaci6n, sus servicios son impartidos en el. consulto•

rio y en domicil.io del. paciente, y cuentan con servi•

cioe auxiliares de diagnóstico. 

- cons~torio m4dicoe auxiliares en el. D.P.1 dan 

servicio m&dico exclusivamente a los trabajadores que 

eventual.mente se han enfermado durante su permanencia 

en el centro de trabajo; se ubican generalme.nte en· las 

Secretaría de Estado. 

Clínicas en el D.P.s divididas en tres catego--

rías a 

1.- De adcripci6n. Prestan servicios m&dicos uni~ 

camente de cáracter general, dental y pediátrico. 

2.- T.ipo. s~rvicios m&dicos generales, dentale.e y 

pediátricos, así como ee9ecialidades: disponen de ser-. 

vicios auxiliares de diagn6stico. 

3.~ De especialidad. Carecen de adscripci6n'pro--

pía. 
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El Estado cumple con su obligaci6n de proteger a 

eus propios trabajadores, a trav'a del ISSSTE.de acueE 

do al articulo 123 de nuestra Carta Magna, apartado"B" 

Entre l0s Poderes de la Uni6n, el Gobierno de1 Distri

to Pederal y sus trabajadoress 

XI~ La seguridad social se organizar& conforme a 

las siguientes bases mínimass· 

a) Cubrirá ·1oa accidentes y enfermedades profesi~ 

nales; las enfermedades no profesionales y mate~i4ad;: 

y la jubilaci6n, la invalidez, vejez y muerte. 

b) En caso de accidente o enfermedad, se. coneerv!: 

rá el d·erecho al. trabajo por el tiempo que determine 

la Ley. 

c) La.e mujeres durante el embarazo no realizarán 

trabajos que exijan un esfuerzo considerabl.e y signif! 

quen un peligro para su salud en :telaci6n con la geat!: 

ci6n; gozarán forzosamente de un mee de descanso antes 

de la f'echa'fijada aproximada para el parto-y de otros 

dos despu's del mismo, debiendo percibir su éaiario !~ 
tegro y conservar su empleo y los derechos que hubie-

ren adquirido por la relaci6n de trabajo. En el ~erio

do. de lactancia tendrán dos descansos extraordinar~os 

por d.!a, de media hora cada uno, para alimentar a sus 

hijos~ Además, disfrutarán de-asistencia mldica y ob.! 

t'trica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y 

del servicio de guarder!aa infantiles. 

d) Los familiares de los trabajadores tendrán de~· 

recho a asistencia m'dica, en loe casos y en propor---



I111STITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL PARA LAS 

l"UERZAS AHJIADAS llBXI'CANAS 
El Instituto de Seguridad social para las Fuerzas 

Armadas Kexicanae tiene eue antecedentes en la Ley de 

Retiros y Pensiones Militares de 30 de diciembre de ~ 

1955, en el Decreto que cre6 la Direcci6n de Pensiones 

•ili•ares de 26 de diciembre de 1955, La Ley de segur.!, 

dad social para las Puerzae Armadas de 30 de diciembre 

de 1961; .lla Ley que _rige actualmente a dicho Instituto 

ful publicada en el Diario Oficial de la Pederaci6n el 

29 de julio de 1976 y entr6 en vigor 30 días despu~s 

de su publicaci6n. 

El Instituto de Seguridad Social para las Puer--

zas Armadas Mexicanas, en adelante YSSPAM, f'u& creado 

como un organismo páblico descentralizado federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

El ISSPAM tiene como funciones primordiales las 

siguientess Administrar su patrimonio, administrar e 

invertir los fondos, administrar los recursos del fon

do de la vivienda. Además lle, otorgar las prestaciones 

y servicios instituidos que podríamos resumir d• la s,! 

guiente maneras 

Atenci6n m&dica completa 

Haberes, compensaciones y pensiones de retiro 

Prttstamos a corto plazo e hipotecarios~ 

Constituci6n de fondos de traba~o y ahorro 
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ci6n que determine 1a Ley. 

e) Se eetableoeran centroe ~vacaciones y para 

recuperaoicSn, as:C como tiendas· econcSmtcas paz:a benefi

cio de loa t:r;-abajadores 7 SUB faai.liares. 

f') se proporcionará a loa ~bajadoree habitacio

nes baratas, en arrendami.ento o 'Yenta, conforme a los 

programas previamente aprobados. Además, e]. Estado me

diante lae aportacionee que haga. ewtablecerá un fondo 

naci•nal de 1a vivienda a Cin de constituir dep6sitos 

en f'avor de.dichos trabajadores T establecer un siste

ma de financiamiento que permita otorgar a latos cñd,! 

to barato y suficiente para que adquieran en propiedad 

habitacionea cómodas e higilnie&9, o bien para const~ 

irlaa, reparar·laa. mejorarlas o pagar pasivos adquiri~ 

dos por estos conceptos. 

Las aportaciones que se hagán a dicho f'ondo serán 

enteradas al organismo encargado de la segi.iridad so-

cial regul.Úldose en su ley y en :las que corresponda, -

la f'orma 7 procedimiento conf'o.r.e a los cuales se ad-

minietrari el citado fondo y ee otorgarlln y adjudi,ca--

. nin loa crdditos respectivos. 
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seguros de vida y pagas de defunci6n 

Venta y arrendamiento de casas habitaci6n 

Otra orestaci6n más ~ue ea indudablemente una de 

las más recientes, así como de las más i•portantes es 

el hogar para militares retirados. 

son sujetos de la ley de seguridad social para 

las Fuerzas Armadas1 l. Los militares que disfruten h~ 

beres o deberes de retiro con cargo al Presupuesto de 

8gresos de la ?ederaci6n; 2. Los derechohabientes de -

los militares señalados en el número anterior. 

Para los efectos de la ley se entienden; l. Mili

tares, a los niembros del E-j~rci to, Armada y Fuerza A! 

rea ~acionales; 2. Personal de tropa que se define co

·mo tal en la Ley Orgánica del. Ej~rcito y las clases y 

marinería de la Armada, de acuerdo con su l.ey Orgánica 

3. Cuando la Ley se refiere a Generales, jefes y ofi"

cial.es, se entenderá que l.aa disposiciones son apl.iC,!. 

bl.es a los grados equival.entes de l.a Armada ~acional; 

4. Se entiende QOr separaci&n del activo l.a que causa 

el militar de manera honorabl.e en los términos de las 

disposiciones legales aplicables. 

Derechohabientes.-De acuerdo con l.a·r.wy son los.

siguientes: 

1.-El cónyuge o, en su defecto, la mujer con ---

quien haga Vi.da !llRrital; 
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2. Loe hijos solteros menores de 18 ai'loe, loe ma

yores de. esta edad que se encuentren estudiando en 

planteles oficiales o·reconocidos, con límite hasta d~ 

25 afloe, y los hijos de cualquier edad, inútiles, to-

tal y permanentemente; 

3. El padre y la madre. 

Los derechohabientee s6lo disfrutan del servicio 

m'dico integral, cúando esten en situación de depende~ 

cia económica respecto del militar, en éste tambi~n se 

incluyen loe hermanos menores, los mayores incapacita

dos o imposibili*ados para trabajar en forma total y 

permanente si son solteros. Si se trata de hermanas, 

mientras permanezcan solteras. 

3) PRESTACY01\TES DE LAS I~STYTUCTO~S .PUBLYCAS 

Dentro de las prestaciones más importantes que -

prouorciona la Secretaría de Salud a la poblaci6n,.en 

lo que se refiere a servicios de salud son los sigu~e~ 

teas 

Educación para la salud, la promoción del sane.!!: 

miento básico y el mejoramient~ de-las condiciones sa

nitarias del ambiente. 

- La prevenci6n y el control de enfermedades ---

transmisibles mediante la aplicación de sueros y vacu

nas y otros recursos como el aislamiento. 

- La atención médica que comprende actividades 

preventivas, curativas y de rehabil~tación, incluyendo 

la atención de ursenoias. 
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- La atenci6n materno-infantil dentro de la cuál 

está 1a.atenci6n de la mujer durante el embarazo, e1 -

parto y el puerperio; respecto d.el niño la vig.il.ancia 

en su crecimiento, desarrollo y oue su vacunaci6n ---

sea oportuna. 

les 

• Planificación familiar 

La salud mental 

Prevenci6n y control de enfermedades bucodenta-

- Promoción y mejoramiento de la·nutriciÓn• 

Estas prestaciones las realiza en base d~ campa~~ 

ñas por los di!'erentes medios publicitarios. 

F.n tanto que, en el DIF las prestaciones se otor-

gan en base a cinco programas básicos aue sons 

Medicina preventiva y nutrición 

Promoción social 

Educaci6n 

Desarrollo de la comunidad 

Ali~entación faniliar 

Esto ea, la aplicaci6n de sueros y vacunas dirig,! 

das a los lactantes y en ~neral a_1a infancia res9ec

to de la medicina preventiva, ~rooorciona enseñanza 

i¡:ceescolar y extra escolar, servicios de ··'asistet:icia a 

menores en estado de abandono, serviciÓs en 1a T,>reven

oi6n dt: i.nvalidez y rehabilitación de minusváJ.idos, -

distribución de desayunos escolares, operaci6n de ca--
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sas de cuna y casa hosar. 

En J.o qu~ toca al Inetituto ••xicano del. Seguro -

social. 'ate otorga dos tipos de Dreetacionea que, sól.o 

l.as proporciona a aua asegurados y en al.gunas tembi'n 

a eue derechohabientes (beneficiarios). 

Prestaciones en especies 

a) Atención m'dica, quirúrgica y farmacedtica 

b) Servicio de hospital.ización 

c) Aparatos de prótesis y ortopedia 

d) Rehabil.itación 

Prestaciones en dinero por riesgo de trabajo o -

por muerte y prestaciones social.es. 

Las prestacionea en dinero aer4n tratadas en eJ. -

cap{tu1o •iguiente. 

Bl. Instituto de Seguridad y Servicios Social.es -

de l.oa Trabajadores del. Estado brinda obl.igatoriamente 

l.aa siguientea prestaciones y ••rYicioe1 

Medica preventiva 

servicio• de rehabil.itación física y mentai 

Indemni.zacidn gl.obal. 

Servicios de atención para el bieneatar y deaa

rrol.lo infantil. 

Arrendamiento o venta de habitaciones econ6mi-

cas perteneciente• al Instituto 



66 

- Pr~stamos h1potecarios para l.a adquis1ci6n en -

propiedad de terrenos y/o casas, construcción, reoara

ci6n, ampl.iaci6n o mejoras de l.as mismas. 

Pr~stamos a mediano y corto pl.azo 

servic:l.os oue contribuyan a mejorar l.a cal.idad 

de vida del. servidor piibl.ico y famil.iares derechoha--

bientes 

servicios tur{st:l.cos 

Promociones cul.tural.es, de preoaraci6n t~cnica, 

fomento deportivo, recreact6n y 

- servicios funerarios 

Las prestaciones que otorga el. Instituto de Segu

ridad Social. para l.as Fuerzas Armadas Mexicanas, con-

forme a su artícul.o i6 de su l.ey son l.as siguientesa 

Haberes de retiro 

Pensiones 

Compensaciones 

Pagas de defunci6n 

Ayuda para gastos de sepel.io 

Pondo de trabajo y ahorro 

Seg11ro de vida 

Venta y arrendamiento de casas 

P~stB111os hipotecarios y a corto ol.azo 

Tiendas, granjas y centros de servicio 

Hoteles de trinsito 

Casas hogar para retirados 

Centros de bienestar infantil. 



Servicio ruiterario 

Bscúei.. e ~-.rnado• 

Centros de al.:f'abet1zaci6n 
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Centros de acliea1;ramiento 7 euperaci6n para es

posas e hijas de mi1itare• 

Orientaci6n aoc1al.: 

Servicio m&dico ~tegra1 7 de farmacias econ6--

mica• 
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De l.a necesidad de proteger IN persona, bienes y 

f'amil.ia el hombre ha buscado mecanismos l)ara evitar 

riesgos preeentes o futuros, surgiendo as! J.a f'iBUra -

~ur!dica del. seguro. 

Entendiendo el. riesgo como eventualidad daiiosa -

que no sabemos si se convertinl o.no en realidad, ni a 

quienes l.esionari, ya que es una real.izacicSn extraña 

a l.a ~ersona; el temor presente de oue esta eventuali

dad se real.ice, ea l.o que l.l.eva a contratar un seguro. 

En el. seguro encontramos dos oresupuestos, el pr,! 

mero es el riesgo, o sea, la posibilidad de un evento 

dailoso, cuya realizacicSn extrafta a l.a voluntad del ªª.!. 
4P1rado, impl.ica un dafto patriaoni.al., independientemen

te del &s"9Cto sentimental en el. caso del. seguro de -
personas. 

El. segundo de los presupuestos, tiene ef'ecto en -

v1ncul.aci6n con el. proDiO riesgo, en tanto que ae tie

ne certeza de que se obtendrá un val.or l)&.trimonial. --

equivalente al. daflo sufrido, 4ato es, resarcimien:te> -
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que compense el dafto. 

El hombre eat& expuesto frecuentemente a una ae-

rie de calamidades, lo que implica que es~ln presentes 

innumerables riee~oe, cuyo origen puede ser de carac-

ter natural o propiamente humano, en consecuencia, -

existe siemore una. amenaza en su integridad física y ~ 

con6mica. 

Frente a elio, el propio indiViduo puede ser ind! 

ferente y/o previsor, para evitar o disminuir el monto 

de ].a necesidad que se orovoca cuando se produce el 

evento dañoso. Esto es en cuanto al seguro 9rivado. 

Sin embargo en el seguro social se protege al in

dividuo contra algunos riesgos ( como más adelante ve

remos), con la diferencia que aquí únicamente se trata 

de proteger al individuo, ea decir si lo vemos desde ~ 

este enfoque el aesuro social vendría a eer un seguro 

sobre 9ersonae. 

Ahora bien el seguro social protege al indiViduo 

indeoendientemente del tiempo que se tenga de estar 

asegurado, además en este es extensivo, es decir no s~ 

lo protege al individuo que genera la relaci..Sn sino 

tambi'n a quienes dependen de ~l. 

A medida que la sociedad progresa, los riesgos --



van en aumento, pero el seguro se perfecciona en su ~ 

t~cnica y organizacidn para protecci6n contra riesgos. 

1) CO'ICE.?TO DR si;nlJRO 

Diversos trataaistas han hablado respecto al se~ 

ro, mencionarP.mos algunos de ellos, con sus respecti

vas definiciones o conceotos. 

Jesús Rodríguez Sl.,la exµresa, qu~ el seguro ess -

"iJn contrato 9or el cual mediante_ el pago de una orima 

si el asegurad~ sufre un daño en su oatrimonio o en su 

ryersona, el asegurador está obligado al resarcimien·t:o 

dentro de los ténninos de la 1ey o al pago o reembolso 

de una suma de dinero en la forma convenida". (lS) 

~ste autor le da caracter de indemnizatorio a 

aste contrato, al mencionar e1 resarcimiento o pago de 

u..~a cantidad en dinero al sufrir el dailo. Consideramos 

que esta definici6n es acertada ya que determina las 

obligaci.Jnes a cargo de ambas !)F•rtes contratantes. 

Ornar Olvera de Luna dice que: "Los riesgos a que 

están exQuestns las cosas han determinado er nacimien-

(19) Rodríguez Sala, Jesús. El contrato de Seguro en -

el Derecho ;.~exicano. J.jdi torial ·~osta-Alnic. México 

l!i76. P~g. 101 
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to y desarrollo del seguro, éste constituye una fonna ) 

eficaz de hacer frente a los riesgos y de prever las 

uérdidas o daños que su realizaci6n significa". (20) 

En este concepto el seguro se entiende como una 

forma. de prevenci6n contra posibles riesgos tanto en 

lae personas como en las cosas, no es realmente un con 

cepto sobre el contrato de seguro, ya que no menciona 

la obligaci6n por parte del asegurado de·98ear la pri

ma, ni la del a.see;urador al rec.lizarse la eventualidad 

Osc::ir V~zqv.ez del r.:ercado estima o_ue el. seguro -

es; "I.a rel.acion juridica en virtud de l.a cual., l.a em

oresa ~.se¿v.ra.dora, contra el oago de un.a prima, se 

obliga a revelar al asegurado, en los términos conven! 

dos de las consecuencias de un evento dañoso e incier

to; la 9restaci6n de la aseguradora consiste en resar

cir el. daño, o a ~agar una suma en dinero". (21) 

En este conce~to podemos notar que se establ.ecen 

las obligaciones de ambas partes contratantes, !J0ro no 

(20) Olvera de_ T.una, Omar. Contratos lo!ercantiles. Edi

torial Pornia S.A• México 1982. ?ág.229 

(21) Vázquez del ~ercadÓ, Osear. Contratos Mercantil.es 

Editorial .Porrda '3.A. ll'.é'xico 1Y~2 • .P~g. l.83 
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•notona lo• doa pupoa d•1 .. ....., Cl'Ul9 aoa. de d8fto• -

7 4• peraoaaa. 

•••tra 1•7 aobre •1 ooat,..to dl9 Sepro. •n m az-

tfcul.o lo. ••tab1•o• qaea 
•Por el contrato de· •.suro. l.a eapre- aaegurado

ra .. oblip. a re .. rotr ·un dallo o a papr una ...... de 

dtft•ro a1 ftril'tcarae la e99ntual.tdad preYteta en •1 -

OOlltl'&'tO'". 

Anal.tllAllllo ••t• concepto •• desprende que el le~ 

Ci~o.r \lnio11Mnt• oonctbe el ••auro como real.izado ' -

e>0r eapre .... 7 q-... ••toa •IJU.l'O• pueden eer indemniz~ 
torio• o no tmlemd.zatorioe. 

2) CAR&C7BBIS'l'rCAS DBL 3BGUBO 

Para Poder deteraina.I' la• oaraote.r!ettcae del. ••

earo. •• neoe...-10 ,,.r l.o• el.eaen~o• d• que ·~ c011-

pue•to. ••"to ••• oonf'orme a1 ·tt Po d• HIPU'O 119 que •• 

trate. 

D• tal .uerte teneaoe que loa el.e•ntoa de que •• 

_ooapone •1 ••cu.ro .on 1o• •1-ut•nt••• 
a) Bleaento• real••• ob,jeto, nemgo 7 prima 

b) Bleaento• l'o:na.l.eaa - asegurador. ..egundo 7 ~ 

net'tc:larto. 

C~be ano.tarH. que di.cho contrato de ••}paro deb9d 
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con~ener1 la• cla4aulaa, la duraci6n del ai .. o, monto 

., .-.o de priaa, la natural.esa ele lo• ri••So•• lo• no.e 
bre• ., dOlllicilio• de loa contratante•, a•! coao la ~i.E 
ma de la.aeeguraclora ., la deeignacidn ele pereona o co

aa aeeguracla1 ae! .como 1.oa derecho• ., obligaciones de 
l- partes, esto ea 1.a peSliza. 

Bn virtud de la naturaleza d• loe rieagoe surge -

el -guro ele daftoe ., el eeguro ele "81'•ona., ai... cla
ei~icacicSn que da la Le7 del Contrato de Seguro¡ en 13 

zcSft a lE<• persona•, p que en •ato• coaprende loa ri•.!! 
goe oue ~uedan a~ectarlo en au exiatencia, integridad 
per80D&l, aalud o vigor vial o bien micaaente el in

ter4e econ6aico el• una peraona. 

De acuerdo a lo eatablecielo en el articulo 4o. de 

1.a Le7. aobre el oontrato el• S•suro ciu.e di.O.a Lo• •c
roa .acial.•• quedaFfa au;fetoa a 1a8 l.•79• 1' n.i-en
to• eobre materia. 

Por 1.o que en au articulo 4o de 1.a r.e,. del seguro 

social ( en adelante L.s.s.) noa indica quea Bl eeguro 

BOCi.al 88 el inatruilento bi8iCO de la eeauriclacl 80Cia1 
eatablecido coao un ael'Vicio pdblico ele car4cter naci.2 

na1 en lo•. 1'4rmtnoa de ••ta Le7, ain 'IMtr;fuioio de loa 

•i•tema• in•tituidoé por otros ordenamiento•· 

B•1iablecido as! el eeguro aociale•·7 !la 'ido el. 
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••dio iddneo para prote .. r la vi.da de 1• ai ... manera 
que l.a d1Cftida4 de1 tra .. ~dor 7 q\&9 ee ha ido exten

diendo a CZUPG• humanoe no eu3eto• a una relacidn de -

tra .. 30. 

Ea por eeto que el seguro eocial se eetablece co-

ªº' 
- un orcaniemo pdblioo deeoentrali&&do 
- Oon pereonalida4 7 patrimonio propio 
Y que, por eetar conetituido de ·•sta manera, •1 -

.. auro eooial oubre lae·contingenciae de aue aeegura-
doa mediante preatacionee en eepecie y en dinero, te-
niendo en cuenta que la solidaridad social surge con -
la t'inalidad de proporcionar servicios sociales en be
net'ioio de la colectividad. 

Bn baae a lo expuesto tenemos que lae caracter!s

. ticae del seguro eocial eon la• atgui.ontea, en opoai-

oidn a la• caracter!aticaa del ••curo privado. 
sesuro social 

Aaesuraclo 
Bl que recibe loa 

benet'ioioe ee llfllll!! 
do.dereohohabiente 
La aportaoi6n re

cibe el nombre de 
cuota 

se.ruro Privado 
Asegurado 

Bl que recibe loa 

benet'ic:l.oe ee 11~ 
do benet':l.ciario 
La aportaoi6n r9~ 

o:l.be el nombre de 
prima.· 



Se&UrO Social 

-- '!fo exiete at'an.. 4• 

lucro 

- Be de obeervancia 

genera1 en toda la -

Reodblica, ea decir 

ea llacional 

- Pinee integralee 

(preetacionee en es

pecie y en dinero, y 

servicios sociales) 

·- S6lo para peraonae 

- Ea am~lio por ser 

público, no va más -

alla de lo eetableo,! 

do 

- Loa aaeguradoa son 

de la clRae econ6mi

camente d'bil 

- Laa cuotas son cu

biertas por los ase

gurados, el patr6n y 

el Estado 

- Establecido para -

proteger a sus dere

chohabiente s 

securo Pri.vado 

- Si. hay ~an de 

lucro por ?Arte de 

la aaepradora 

- Ba local, no obl,! 

gatoria 

- Pines eepecíf'icos 

(en base a lo asegu

rado) 
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- ~o necesariamente 

protege a personas 

- Es tllll amplio como 

lo indique el asegur~ 

do 

- llo aon de la clase 

econ6micante d4bil 

- Laa primas aon cu--

biertaa en au totali

dad por ellos mi.smoa 

(loa asegurados) 

- Eatablecido con el 

prop6sito de obtener 

utilidades 



seguro social 

- B• un derecho d• -

l- peraonaa. 11or -
Le;y 
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Sesuro Pr1 vado 

- Ro exiate n1ncdn de-

recho. s6l.o a1 cel.ebr&!; 

•• el. contrato 

Ahora bien. tenemos que el. gobierno del. seguro S,2_ 

cial es en base a doa ti'poa de reg:lmonea 1)llr8 BllS aae

surado• qua •on1 
Rlgimen obligatorio 

- R4gimen voluntario 

Pertenecen al. sistema de régimen obligatorio to-

doa aquellos que aon incorporados 11or Le7. en tanto -

que, pertenecen al r4gimen voluntario; en eua seguros 

facultativos y adicionales aquello• ~Bllliliares del. as~ 

gurado que no se encuentrenJ!rotegidos por la Le;y, aun

que en el. seguro facultativo a6l.o llOllri aer en el. ramo 

de eldermedad y matenU.dad; ;y lllUS• el. seguro adici.o-

nal. late se otorgar4 con i;>restaciones econcSai.caa au¡1e

riores a las legales y a6J.o operará en J.oe seguros de 

riesgos de trabajo y de invalidez, vejez. cesantía en 

edad avansada y muerte. 

3) OLAS'IPTCAOI01' O TIPOS DE SEGUROS 

El. seguro social ~uede asumir dos ~o:rmaa1 J.a vo-

luntaria y la obl.igatoria (artícuJ.o 60 L.s.s.). 

La Ley del Seguro Social. establece el. sistema foE_ 
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zoso, en sus artículos lo. y 30. 

se impone el seguro social !>&r8 que late aea efe,2 

tivo y llegue al mayor número de traba,jadores, es en -

este sentido que ~os trabajadores tienen el deber de .!! 

portar sus cuotas, a cambio de esto, fstos tienen der~ 

cho a reclamar o exigir las pensiones y de esta manera 

se borra toda huella de caridad pdblica. 

El seguro social obligatorio eVita la competencia 

de la empresas privadas de seguros, sin embargo esto -

no s~ daría si el seguro social se organizara sobre -

la base voluntaria. 

El seguro social resoonde no sólo por los accide!! 

tes o en~ermedades 9rofesionalea, sino "taabifn por loa 

siniest.ros de natural.eza social. creados por la oonvi-

vencia colectiva, como la deaocupaci6n, inval.idez, ve

jez. El seguro social satisface la necesidad de otor-

gar al tra1)ajador o a su familia un sustitutivo del ~ 

lario, cuando sin su libre albedrío no eat4 en aptitud 

de devengarlo. El principal riesgo ~ue cubre es la im

oosibil.idad de laborar , que priva al onerario de su -

remuneraci6n. (22) 

(22) Arce Cano, Gustavo. Los Seguros sociales en M'xi

co. Editorial. Botas. M~xico 1944. Págs. 17 y 18 • 

• 
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Los seguros· que com9rende el J:'l§gi.men obligatorio, 

conforme a ~l art{cul.o 11 de la L.s.s. son loe sigui•!! 

teas 

Riesgos de Trabajo 

En:fermedade.s y Maternidad 

Invalidez, Vejez, Cesantía en edad avanzada 7 -

Muerte; y 

Guarderías nara hijos de aseguradas. 

Los riesgos de trabajo son los accidentes y en:fe!: 

medades a que están expuestos loa trabajadores en eje,t 

cicio o con motivo del trabajo.( art{cul.o 473 Ley Fed.!. 

ral de Trabajo y artícul.o 48 Ley del Seguro Social.) 

Para efectos de la Ley del seguro social no se -

consideran riesgos de trabajo los que aobrevengan por 

a1g1.tna de las sig\.\ientes causass 

I. Si el accidente ocurre encontr&ndose el traba

jador en estado de embriaguez; 

rr. Si el accidente ocurre ·encontrándose el tra~ 

jador bajo la acci6n de algd.n oeicotr6oico, narcótico 

o droga enervante, salvo que exista prescripción sus-

crita por mldico tituJ.ado y oue el trabajador hubiera 

eXhibido y hecho del conocimiento del. pa.trcSn lo ante--

rior; 

!Ir. Si el trabajador se ocasiona intencionalmen

te una incapacidad o lesión 9or sí o de acuerdo con -

otra IJersona; 
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rv. Si la incapacidad o siniestro es el resultado 

de alguna rii'la o intento de au.icidio; y 

v. Si el siniestro es el reau1tado de un delito -

intencional del ~ue fuere responsable el trabajador -

asegurado. 

Indeoendientemente de que se considere o no ries

go debido a las causas antes mencionadas tanto el see;,s 
ro Social como el patr6n tienen la obfigación, el pa-

tr6n por eu parte tiene la obligaci6n de proporcionar 

los primeros auxilios m~dicos, derivada dicha obliga-

ci6n del artícul.o 504, fracción Y de la Ley Federal -

del Trabajo; "ºr su pe.rte el seguro social debe ·1ropc.!: 

cionar la asistencia m~dica a los asegv.rados se trate 

o no de un riesgo de trabajo. 

·castoren.a dicer "Pare. la atenci6n m~dica de urge,e 

cia, la J,ey impone a los :'latrones una doble obligaci6n 

consistente, la orimera, en 9oaeer dentro del estable

cimiento los medicamentos necesarios 9ara prestar esa 

atenci6n; y la segunda, en disponer, tambiln dentro -

del establecimiento, de 9ersonal capacitado para pres

tar esa misma atenci6n médica ••• "Todo patrón tiene el 

deber de proporcionar, inmediatamente desou~s de que • 

acontece el riesgo de trabajo, los medicamentos y ma-

teri~les para curaci6n que sean indispensables". (23) 

(23) Arce Cano, Gustavo. Ob. Cit. Pág. 97 
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Pero ei •1 ri••so ruf pro4uo:ldo ln'tenoionalment• 
por •1 patrdn. o por eed:lo 4• -te:raera pereona. el. rn
·"t:lw"to otoraar-' 1•• pree~ton•• en ••peci• ., •n d:ln•
ro prena cC111probaci6n de ••~ • 7 el. patr&n devo1veÑ 
al. rnat1tuto (TllSS). 1o• gaatoe que hubiere hechor fi!! 

oalndoae d• ••ta manera l.oe oapita1•• oon•titutivoa oo

rre•poncli•nt••· 

Aa cuando no t'wtre producido el. rieeeo intencio

nal.llent• • ,ero •1 por t'a1ta inexou.aab1e de1 P11>tr6n a -
Juicio d• 1a Junta de aonoiliac16n 7 .Arbitraje, ee --
otorgará la• •i•ma• pre•tacionea 7 el. patr6n quedari 
con l.a obligacidn 4• pagar el capi~ oonatitutivo al 

In•tituto. 

Bl 1Nltr6n tiene la ob11gaci6n de aaegurar a aus -

traba~aclorea contra l.oa rieagoe de trabajo• pero e1 ~ 
trdn que no 1o hiciere .,, oourrieae un ainieatro deberi 

de pagar al. Inatituto los capital•• oonatitutivoa de -

la8 preetaoion•a en dinero 7 en ee,ecie ~ue ae otorga
ra a1 traba.jador que •~i6 •1 riesao1 l.a ai- suerte 
cornñ •l. patr6n que no 416 o.,ortunamente l.oa avtaoa 

de iagreao o al.ta 4• l.oe traba~adol'9a o bien cuando no 
di6 aY:iao de laa modificacionea de sal.ario. 

A1 oroduoiree un rieaao de trabajo. traer& oonse
cuenciaa mi.11111aa que podré sera 



I. Incapacidad temp0ral.' 

.. YI. Incapacidad permanente parcial.; 

III. Inca-pacidad pel'lll&llente total.a 7 

IV. La muerte 
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Incapacidad temporal. es l.a 9'rdida de t'acul:tades 

o a~titudee o.ue impoeibi&ita parcial o totalaente a ~ 

una oersona para desempeftar au traba.jo por al.glhi tiem

po. As{ l.a encontramos definida por el. artículo 478 -

L.P.'1'. 

Incapacidad oermanente parcial •• l.a disminucidn 

de las facul.tades o aptitudes de una persona para tra

bajar (artículo 479 L.P.T.) 

Incapacidad -permanente total. es l.a p4rdt.cla de fa

cultades o a~titudes de una persona que l.a im90sibili

ta para desem-peilar cualquier traba.jo por •1 resto de -

su vi.da (artículo 4d0 L. P. '1'. ) 

La LA!7 l'ederal del. 'l'rabll.,jo res<Jecto de l.ae inca~ 

cidadee, indica Que ei son dec1aradae como tal.•• ee ~ 

gar&n conf onae a ia ~bl.a de Valuaci6n de Incapacida-

de s Pe:naanenetes contenidas en l~ misma, en su artícu

lo 514. 

En razdn a cualquier tipo de incapacidad, tanto -

el. artículo 487 de la L.P.T. como el artículo 63 de la 
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~.s.s •• noe indican cual•• aon laa preatacionea en ee

pecie del trabajador o.ue eut'ra un rteeco de traba..;lo • ..

'•tae son las aiguienteaa 

ri.os. 

r. Asistencia mldica T quirúrgica· 

Ir. Rehabilit~c16n; 
IYI. Hoapitalizacidn, cuando el caso lo requiera¡ 

IV .• Los aparatos de pr6teaia y ortopedia necesa--

Corno vemos tanto la LeT Pederal. de1 '.l'rabajo como 

en la Le.y del Seguro Social. coinciden res~ecto a las 

oreetacionea y derechos, aon básicamente los mismos. 

De esta manera tenernos que, la Ley Pederal de1 

Tr8bajo los considera derechos, en tanto que, eo la 

Ley del seguro social son conaideradaa prestaciones, 

que de alguna manera vienen a ser derech~•· 

El seguro social ea un derecho. Jurídicamente se 

ouede exi.gir el pago de las orestacionea que ampara ~ 

~o son, por consecuencia, lae indemnizacione• qwt con

cede, un don gracioeamente proporcionado a la claee -. 

obrera. No s~n caridad, no eon 11rnosna, pues así como 

loa empresario• conaideran en eua cuentas un tanto 

por ciento para la amortizac16n de útilea, edi~icioe, 

etc., ea juato que prevean otro tanto '!Nlr& reparar la 

pérdida de tuerza• humanas, au di11111inuc1cSri y, por dlt;! 



mo, su inutil.idad en 1a• negociac1onea. (24) 

Respecto de l.ae prestacion•• en dinero qu otorga 

el. tnstituto son 1a• •igu:iente_•• 

Por riesgo e1 1~ de1 ea1~o aientras dure su -

1nhab111tacidn. 

Pensidn por incapacidad permanente total., pensi6n 

por incapacidad permanente parcia1, &gldnal.do anual. -

igual. a 15 d{ae del. importe de 1a pensi6n o.ue recibE-.n. 

Cabe hacer notar ~ue l.a oenai6n es un subsidio Y 

que, dicho subsidio será menor general.mente, respecto 

del sal.ario que percibía el. trabajador. 

~l. seguro básico del. IP.SS ea el. de enf'er:ned~des y 

maternidad. 

La enfermedad no só1o será aque11.a que se 9roduce 

lentamente, sino tambi~n 1a que se oroduce de improvi

so, está debe ser temporal. y por consigut.ente curabl.e. 

Beta enfermedad no debe ser como consecuencia de un -

riesgo de trabff.jo ni con motivo del. mismo, porque en-

tonces .,.rtenecería al. seguro de riesgo de trabajo. 

E• por esto ~ue el. tMSS con l.a aeietencia midica 

oportuna. pretende evt tar e1ue l.as enf'er.edadea se deea

rroll.en y que produzctin inva1idez. 

(24) Arce Cano, Gustavo. O~. Cit. P4g. 18 
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El IMSS no sdlo otorga la asistencia médica en el 

seguro de enfermedad sino tambi4tn la quirdrgica y la -

farmaceútica y un subsidio bajo loe siguientes reQuis,! 

tosa tener 4 cotizaciones semanales inmediatamente an

teriores a l.a enfermedad y 6 para trabajadores event~ 

les, en los dltimos cuatro meoes anteriores a la enfe.!: 

medad; este subsidio se otorgará· .a partir del 4o. día 

con el 6<.>,( del salario registrado hasta por el. término 

de 52 semanas y prórroga por 26 semanas más, previo -

di.cta:nene médico. 

Dentro del seguro de en:fer.nedad ouedan comprendí-

dos: 

El asegurado; 

El oensionado por1 incaoacidad permanente total, 

incapacidad permanente narcial con un mlÍnimo del cin-

cuenta por ciento de incapacidad, invalidez, vejez, c~ 

sentía en edad avanzada y viudez, orfandad o ascenden-

cia .. 

La esposa del asegurado o la mujer con quien ha -

hecho vida marital 

- La esposa del pensionado, a :falta de esposa la -1 

concubina 

- Los hijos menores de dieciseis años del asegurado 

o pensionado 

- Los hijos del asegurado hasta la edad de 25 años 

cuando realicen estudios en los olantel.es del sistema 

educativo nacional o si no pueden mantenerse por su --
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propio trabajo debido a enfermedad crdnica, defecto f.! 

aleo .o psíquico. 

E1 padre 7 la.madre del asegurado cuando vivan en 

e1 hogar del aeegurado. 

Seguro de -teniidad, para que se otorgue este s!_ 

guro con eue res~ctivas prestaciones ea necesario que 

el rnstituto certifique el estado de embarazo,·. en el 

cual seftalanln. la fecha probable de parto, misma que 

aervir4 de computo para los cuarenta y dos días ante-

riores al parto y otros tantos posteriores a1 mismo, -

estos para efectos del subsidio (incapacidad por mate~ 

nidad). 

~ienen derecho a 'ste seguros la asegurada, la e~ 

posa del asegurado y la esposa del pensionado; e61o la 

primera tiene derec~o al subsidio. 

Cuando se trate de la asegurada el rnetituto tie

ne la obligacidn de proporcionar a 'eta durante el em

barazo, el alumbramiento y el puerperio las siguientes 

prestacionees asistencia obet,trica, ayuda en especie 

por seis meses para lactancia y una canaetilla al na~ 

cer el hijo. 

Loe requisitos para que la asegurada tenga el de

recho al subeidio son ioe eiguientes1 

- Que haya cubierto 30 cotizaciones semanales en 
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e1 período de doce meses anteriores al inicio de 1a -

incapacidad. 

- Que no realice·ninsdn trabajo mediante DBgo an

tes y destJllla de1 parto. 

Bate subsidio aeri a1 ciento por cíento de1 sal!!_ 

rio promedio, eate 1o recibiri durante cuarenta y dos 

días anteriores al parto y cuarenta y dos días uoste-

riores a1 parto. 

Pero si la asegurada no hubiere cubierto 1as 30 -

semanas de cotizaci6n en el ner!odo de doce meses ant!l. 

riorea a la fecha de 1a incanacidad, será e1 oa.tr6n el 

que oague el salario íntegro. 

De acuerdo con nuestra Carta Magna, el seguro de 

maternidad es llevado a cabo, tal y como se manifiesta 

en su f'racc.i6n V del artículo 12 3 "Las mujeres durante 

el embarazo no realiir.:arin trabajos que exijan un ea--

tuerzo considerable y signifique un peligro para su &,!; 

lud en relaci6n con 1a gestaci6n; gozarán forzosamente 

de un descanso de seis semanas anteriores a la :techa -

fijada aproximadamente para e1 parto y seis poaterio-

res al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y -

conservar su empleo y los derechos que hubieren adqui.

rido por la relaci6n de trabajo. En el período de lac

tancia, tendrin dos descansos extraordinarios por día. 

de media hora cada uno nara alimentar a BUS hijoa" 
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De los seguros de invalidez, vejez, cesantía en -

edad avanzada y muerte. 

Respecto al seguro de invalidez, el artículo 128 

de la L.s.s. dices 

Existe invalidez cuando se reúnen las siguientes 

condiciones a 

1. Que el asegurado se halle imposibil~tado para 

procurarse, mediante un trabajo proporcionado a su ca

pacidad, formaci6n uroreeional y ocupaci6n anterior, 

una remuneraci6n sunerior al cincuenta por ciento de 

la remuneraci6n habitual que en la misma regi6n reciba 

un trabajador sano, de semejante capacidad, categoría 

y formaci6n profesional; y 

11. Que sea derivada de una enfermedad o acciden

te no profe_sionales, o por defectos o agotamiento f!s,! 

co o mental, o bien cuando padezca una afección o se -

encuentre en un estado de naturaleza permanente que le 

imnida trabajar. 

Las prestaciones a que tiene derecho el inválido 

son las siguientes: nensi6n temporal o definitiva, a-

sistencia médica en el ramo de enfermedad general, 

asignaciones familiares entendi~ndose ésta como uria 

ayuda por concepto de carga familiar que se darán a 

los beneficiarios, pero dicha asignaci6n se entregará 

al propio pensionado, estas asiganciones serán de ~-~

acuerdo al siguiente porcentajea 
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- A la esposa o concubina el quince por ciento -

de la c~ant{a de la oenei6n. 

- A cada uno de loe hijos menores de dieciseia -

aHos el quince por ciento de la cuantía de la pensi6n. 

- Pero si late no tuviera ni esposa o concubina -

no hijos menores de dieciseis ai'los se dar4 un diez por 

ciento a cada uno de los padres del pensionadp , e6lo 

si dependieran de él. 

También tiene el inválido derecho a ayudas asis-

tenciale s, que se oroporcionará cuando no exista quien 

dependa económicamente de él y por tanto se le otorga

rá el quince por ciento de la pensi6n que le correspo~ 

de, o cunado tuviere un s6lo ascendiente con derecho a 

asignaci6n familiar se le concederá el diez por ciento 

de la cuantía de la ryensi6n. 

Pero oara que tenga derecho a estas prestaciones 

el asegurado, es necesario que tenga cotizadas lSO se• 

manas y que estén reconocidas ~or el Instituto. 

Sin embargo la Ley nos indica quienes no tienen -

derecho a disfrutar ?8Dsi6n de invalidez, en su art{c_!! 

lo 132. 

Artículo 132. ~o se tiene derecho a disfrutar de 

pensión de invalidez, cuando el asegurados 

r. Por sí o de acuerdo con otr-a persona se haya -

provocado intencional.mente la invalidez; 



II. Resulte responsable del delito que origin6 -

la invalidez; y 

rrr. Padezca un estado de invalidez anterior a su 

afil.iaci6n ai r'gimen del Seguro Social.. 

El derecho a la pensicSn de invalidez co·nenzará el 

mismo día en que ocurri6 e1 siniestro, o bien desde 1a 

oresentación de la solicitud para obtenerla. 

La oensión podrá ser temporal cuando exista posi

bilidad de recuperación 9ara el trabajo y es def'ini ti

va cuando el estado de invalidez se estim~ se~ de natE 

raleza permanente. 

La oensión ouede ser suspendida en el caso de que 

el pensionado se niegue a someter a exW!ienes médicos. 

Tenemos una invalidez pero de razón natural, es-

ta es la vejez, la cual siempre causará inquietud. 

El seguro de vejez evita que l&s personas de edad 

abandonen el hogar de sus seres queridos para recluir

se en l.os asil.os.. Sin destruir la raquítica economía -

de la familia pobre, sin constituir una calhlllidad pee_!! 

niaria para ella, el anciano puede continuar viviendo 

con su oarentel.a, gracias a la pensi6n de vejez. (25) 

(25) Arce Cano, Gustavo. Ob. Cit. Pág. 197 
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La pensi6n, la asist~cia m'dica en el ramo de en 

fermedad general, las asignaciones fa.miliares Y 1a ªY.!:! 

da asistencinl en los porcentajes descritos en el seg.!:! 

ro de invalidez son prestaciones que tienen derecho a 

recibir los asegurados pensionados por vejez. 

Estas prestaciones son otorgadas cuando e1 asegu

rado cubri6 los siguientes requisitos: haber cumplido 

65 ·aaos de edad y tener cotizadas 500 semanas como mí

nimo, cubiertos estos el asegurado puede empezar a di~ 

:frutar de su oensión, presentando par su9ue ato, con 8,!! 

terioridad su solicitud. 

En tanto o.ue, oara el seguro de cesantía en edad 

aVP.nzada es necesario o.ue el asegurado hubiese cubier- . 

to 500 semanas de cotizaci6n, tener 60 aflos y no tener 

tr~bajo es decir desempleado, oresentar aolicitud de 

oensi6n, y o.ue, adelllla, haya aido dado de bajli en el 

seguro social del r'gimen de aeguro obligatorio. 

Según la exposici6n de motivos de la· Ley "quieren 

protejer cuanto see posible, a los trabajadores viejos 

·oue, sin ser inválido• y sin haber alcf'nzado la edad -

de sesenta y cinco, se encuentren sin emoleo, conside

rando que en estas condiciones debido al desgaste su-

:frido, ~ue necesari~ente merma en gran proporci6n su 

potencialidad ~.rf< el tn..bajo, se ven colocados en una 

si tuaci~n de inferioridad ymra obtener ocuoa.ci6n res--



pecto de l.os demás obreros"• (26) 

Esto es, cesantía en edad avanzada ea que el. ase

gurado quede privado de trabajos remunerados despu'a -

de l.os sesenta aHos de edad, por 1iquidación oor ejem

plo, y por .tanto e1 rnstituto debe otorgarle las si--

guientea nrestaciones1 pensión, asistencia m4dica en -

el. ramo de enfermedad general, asignaciones y ayuda a

sistencial. 'eta ál.tima con un porcentaje del. l.O°" cua~ 

do tenga una ascendiente con derecho a 4sta: respecto 

de J.as asignaciones famil.iares 'eta se cal.cul.a en un -

l.5- cuando no existen hijos, esoosa o concubina o 

ascendientes. 

Si se le otorga pensi6n ~or cesantía en edad ava~ 

zada queda exol.uido de l.a pensión de invalidez o de v~ 

jez, pero si el. asegurado reingresa al. r4gimen obliga

torio del. seguro social 4ste reingreso servirá para i~ 

crementar su penai6n o si tuviera derecho a otro ti90 

de pensión se J.e otorgar~ J.a mia favorabl.e. 

En lo que se refiere al. seguro de muerte, al ocu

rrir el deceso del asegurado se le otorgará a sus ben~ 

ficiarios las siguientes pensiones; pensión de viudez 

pensión de orfandad, pensión de ascendientes y ayuda 

(26) Arce Cano, Gustavo. Ob. Cit. Pllg. 222 
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aaiatenoial. a 1a penaionacla por vi.wlez. 

Para que 1oe benef'ioiario• ten8an cl.erecho a 1as 

preetaoion•• .. 11a1ac1.ae •• necesario que •1 asegurado 
hUbieae oubierto 1o• eiguientee requiaitosa que hubie

•• tenicl.o cient~ oincuenta cotizaciones aemana1es o -
que hubieee tentcl.o penai6n por inval.idez, vejez, o ce

..intía en edacl·avarisada T por dl.t1mo que·8U muerte no 

••• producto el.e un riesgo el.e trabajo. 

~biln tienen derecho los beneficiarios si el. -

aaegurado tenía penai6n vor incapacidad permanente to

ta1 T f'enece por oauea distinta de un riesgo de traba

;lo. 

La ¡tenaicSn de viude_z ea conf'erida a la que tu~ •.!! 

po-· o concubina dei asegurado, el.e lata dltima si vi-

vi.6 l.oe cinco afloa enteriorea con 41., eeta 1M1nei6n t8!! 

biln le corresponde al. viudo incapacitado y que hUbie

ae 4•'"9n4icl.o econ6micament• del.a asegurada o ;:iens5on~ 
da. Esta oeneicSn aer4 igwü al 5~ de l.a oue perci l::~ a 

el. peneioniata. Sin embargo lata pensión no se otorga

rá si l.a muerte del. asegurado sucede antes de cumpl.ir 

.. is meaea el.e matrimonio, o haber contraido nupcias -

deepuls de haber cumplido cincuenta y oinoo años o --

biea cuando al. contraer matrimonio el. aaegurado ~,·a r!_ 

oib{a peneidn; de l.aa dos dl.timas eal.vo que hu?:-i:c'· ,, 

tranacurricl.o un aflo .desde l.a cel.ebraci6n del e:i..~ace, 
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Sin embargo estas limitaciones no proceder"1 si la --

viuda comprueba haber tenido hijos con el fa1lecido. 

La viuda tiene derecho a dicha pensi6n desde el -

día de la muerte del asegurado pensionista y la pierde 

si contrajese matrimonio o entrare en concubinato y --

9or dltimo por causa natural, esto es, la muerte. 

Respecto de loa hijos menores del asegurado muer

to estos tendrlln derecho a la pensi6n de orfandad si -

son menores de dieciseis ai'los y hasta la edad de vein• 

ticinco si se encuentran estudiando en planteles del -

sistema educativo nacional• y también de aquellos hi-

jos que debido a una enfermedad o defecto no pudieran 

mantenerse por su propio trabajo. 

La pensi6n del huerfano de padre o madre ser4 --

igual al veinte por ciento de la penai6n que el asegu

rado tuviese al fallecer, 0ero si :fuese hulrfano do ~ 

dre y madre éste tendr4 una pensi6n del 30~. 

Esta pensi6n comenza~ a partir del día del fa--

llecimiento del asegurado o pensionista y ceaaral con -

la muerte del beneficiario. Si el beneficiario cumpli6 

dieciseis ai'los o una mayor edad con la última mensual,! 

dad se otorgar4 al hu¿rfano un pago finiquito equiva-

lente a tres mensualidades· de su pensi6n. 
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En caso de que no exiet:l.era viuda n:I. huerCanoe , 

ni concubina l.a pene:t.6ft ee ~tC;rgari a cada uno de l.os 

asecendientes que dependían econ6micamente del. aeegur~ 

do· o pensionado t'al.l.ec:l.do 1 con un porcentaje del. vein

te por ciento oue estuv:t.ere percibiendo el. pensionado. 

seguro de guarderi.as para hijos de aeeguradas, -

'ate es el. dl.timo de l.oe seguros de acuerdo a l.a Ley -

en comento. 

El. maestro Mario De la cueva dice al. respecto l.o 

siguientes Las madree no pueden cuidar a sus hijos du

rante l.as horas de trabajo, de donde naci6 l.o que l.a -

Ley del. seguro social. denomina "el. riesgo de la mujer 

trabajadora de no poder proporcionar cuidados materna

l.es durante su jornada de trabajo a sus hijos en l.a -

primera infancia". La comisi6n que preJ;>&r6 l.aa refor-

mas de 1.962 c~"Orendi6 l.a urgencia de un sistema de -

guarderias infantil.es, a l.as que l.a madre trabajadora 

pudiera entregar a su hijo al. iniciar eu trabajo y re

cogerl.o al. concl.uir su tiempo de jornada. Pero se di6 

cuanta l.a Comieic5n que no era poeibl.e obl.:lgar a l.as e.!!! 

'!)reeae en cuyo personal. hay sol.amen-te doe o 'tres --
dres trabajadoras a que se est&bl.ecieran una guardería 

por l.o que en el. art. 110 C de l.a Ley de l.931 1 que -

paso l.iteralmente a l.a Ley nueva d:l.spueo 9 que "l.os se.!: 

v:t.c:los de guardería infantil. se prestarían por el. Ins

tituto Mexicano del. Seguro Social. 9 de conformidad con 
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su ley". La nueva Ley de1. Seguro social contiene una -

excelen*e reglamentaci6n de la instituci6n en sus --

arta. 184 a 193. (27) 

La f1.Ulcidn de_l. seguro de guarderias ea que el ni

ffo adquiera una educaci6n integral y para tal efecto 

las orestaciones que se otorgan deben ser tendientes a 

cuidar y fortalecer la salud del niffo y su buen desa-

rrollo futuro, as! como a la formaci6n de sentimientos 

de adhezidn familiar y social, a la adquisici6n de co

nocimientos que oromuevan la comorensi6n, el empleo de 

la raz6n y de la imaginaci6n y a constituir hábitos 

higi~nicos y de sana convivencia y cooperaci6n en el -

esfuerzo corm1n con prop6sitos y metas comunes, todo -

ello de manera sencilla, acorde a su edad y a la rea

lidad socia1, con absoluto respeto a los elementos -

fonnativos de estricta incumbencia familiar. De esta -

manera es como ea prevista en el artículo 185 de la -

Ley de1 Seguro Social. 

Los servicios que tendrán los infantes en la gua~ 

dería sanln los siguientess aseo, alimentaci6n, cuida

do de su salud, eduaaci6n y recreacidn. Estos servi---

(27) De la cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo. Tomo t. Octava Edici6n. Editorial Porrúa 

S.A. Mlxico 1982. Pág 440 
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cioa podr&n ser proPoroionaclo• desde 1os cuarenta 7 ~ 

trea día• el• Yida 4•1-nifto haeta 1o• cuatro afio• de -

edad. eato• Pod~ ser proporoionadoa a61o durante 1aa 

horaa de ,1orna4a del. trabajo ele 1a -.tre. 

cuando la .. dre haJ'a •ido dada d• ba,1a del. régi-

m•n obl.igatorio pod~ conservar adn por cuatro semanaa 

•1 derecho de guardería _para su hi,10. 
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Durante el r~gimen oresidencial de Pascual 0rtiz 

~ubio, fue expuesta la Ley Pederal del Trabajo de 1931 

le cual orevía en su título tercero el llamado contra

to de aorendizaje que viene a ser una de las formas de 

c?.')aci taci6n oara el trabajo, en el artículo 218 de· la 

ley citada nos definía el contrato de a9rendizaje en 

los t~rminos siguientes1 "El contrato de aorendizaje 

es aqu~l en virtud del cual una dr las "artes se com--

9romete a .,restar sus servicios personales a otra; re

cibiendo en cambio ensenanza en un arte u oficio y la 

retribuci6n convenida". 

Este ordenamiento laboral, su título tercero con~ 

tab~ de catorce artículos, que comorendían desde el 

mencionado con anterioridad, hasta E>l artículo 231; en 

él se indicaban las di versas modalidade·s de tal contr.!:; 

to, así como todo lo referente a su reelamentaci6n. 

En el año de 1S70, se cre6 la nueva Ley Federal -

d~l Trabajo, que riee actualmente y que Vino a abrogar 

la de 1931 en su ca~itulado su~rimi6 el contrato de --
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aprendizaje que consignaba la l.ey anterior. haci4ndoee 

l.a indicaci6n en su exoosici6n de motivos. que la cau

sa princiual de tai supresi6n era que, tal. contrato e~ 

servía de pretexto al patrdn para no pagar a eu.s trab!! 

jadores; o bien, ~garles una cantidad mínilllB, aducie!! 

do que se l.es estaba caoacitando nrofesionalmente para 

el desempeí'lo de \Ul& pro:fes16n o empleo. · 

La Ley Pederal. del. Trabajo, nos exoresa en su ~í

tu.Lo cuarto, Capítul.o primero, como obl.igaci6n a cargo 

de l.os patrones, l.a educaci6n que iadudabl.emente viene 

a ser otra f'orma de canacitacicSn y cita ya, como una -

obligacicSn es~ecífica, la de oroporcionar l.a formaci6n 

profesional a sus trabajadores, al. seí'lalar lo siguien

te 1 

Artículo l.23.- Son obligaciones de l.os patronea: 

Pracci6n XII. Establecer y sostener l.ae escuelas 

artículo l.23 Constituciona1, de conformidad con l.o que 

dispongan las leyes y la Secretaría de Educac16n PÚbl.! 

ºª' 
Pracc16n XV. Organizar permanente o periodicamen

te cursos o enseñanzas de capacitaci6n profesional o -

de adiestramiento oara sus trabajadores, de conf'ormi-

dad con los planes y programas que de comdn acuerdo -

elaboren con el sindicato o trabajadores, informando -

de ello a la Secretaría del Trabajo y Previsi6n social 

o a las autoridades de trabajo de los Estados, y Dis--
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trito Federal. Estos podrán implantarse en cada empre

sa o institutos es?ecializados o 9or alguna otra moda

lidad. Las autoridades de trabajo vi~ilaraln la ejecu-

ci6n de los cursos o enseñanza. 

De lo anterior se desprende que se trataba de re

glamentar, a travia de ese. ordenamiento laboral., l.a 

formaci6n procesional de. nuestra fuerza productiva, -

siendo la ~rimera vez que se realiz6 en nuestra nación. 

En la I,ey !JUblicada en el Diario Oficial de la P~ 

deraci6n de 2~ de abril de l~7d, que entr6 en vigor el 

día primero de mayo del mismo año, fecha af"ortunada 

9or ser la co?l!llemor~ciSn del día del trabajo, con re~ 

formas, se vino a otorgar ~~a importancia capital a la 

caoacitaci6n y el adiestramiento de los trabajadores,

creando todo un caoítulo destinado a la reglamentación 

de la formaci6n ¡srofesional para lo cual se modificó 

la rracción ~ del artículo 132, el cual quedó de la 

manera siguientes 

5on obligaciones de los natrones: 

?ro9orcionar capacitación y adiestramiento a sus 

trabé,jadores, en los té1·minos del Gaoítulo JII bis de 

este Título. 

Rn efecto, el Ca~Ítulo r!I bis Título Cuarto 

es preeisamente en el que se regu~6 la capacitaci6n y 

adiestramiento de los trabajadores y se encuentra com-
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prendido entre los artículos 153-A, a1 153-X, de 1a -

Ley Federal del Trabajo, en estos se consignan los de

rechos de los trabaja~ores a ~ue sus oatrones les pro

porcionen capacitación en su trabajo, indicándose oue 

se realizará durante J.as horas de la jornada de traba

jo; la obligación de constituir en cada empresa. Comi

siones Mixtas de Car.iacitación y Adiestramiento, la --

creación de Comit~s ~acionalP.s de Ca?acitación y Adie~ 

tramiento "ºr reunas o actividades induatriale s y se h~ 

bla de la Unidad Coordinadora del Emnleo, Car.iacitación 

y Adiestramiento, como el orincioal 6rgano encargado -

de vigilar el cv~r.ilimiento 9or parte de los interacto

res sociales, de las reglas rel.ativas a la f·:>rmé1.ción -

orof~sional oara el trabajo. 

El Ca'JÍtulo Cu.arto del título Once, fué igue.lmen

te modificado, indicándose en su artículo 537, los ob

jetivos que tiene el Servicio Nacional del Em.,J.eo, ca-

9acitación y Adiestramiento: el artículo siguiente nos 

habla de que dicho servicio esta~á a cargo de la Uni-

dad Coordinadora del Emoleo, Capacitación y Adiestra-

miento, al igual que se eeñala como un organismo des-

concentrado dependiente de la secretaría del Trabajo y 

?revisión social. 

En los oosteriores 9rece~tos se indican 1aa acti

vidades que le corresponden a J.a Unidad coordinadora -

del. Emol.eo, Caoacitación y Adiestra:niento, a.sí corno de 
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l.a aeeeor!a q~• 1a a1 ... ·recibe a travfe de diversos -

organiemo•• oreado• eaprof'••o• 1.oe cua1ee •n 1n&.tota1,! 
dad eon or&llDisadoe ea :forma tripartita con l.a inter-

venoi6n del. .. ctor pdb1ioo. el. eeotor obrero 7 •1 sec

tor patronal.. 

Para regul.ar •1 t'unoionamiento de 1a Unidad en e.! 

tudioe ruf expedido su Reg1amento, con fecha 2 de ;tu-

Dio de 1978, pub1icado en e1 Diario Oficial. de la Ped~ 

raci6n de1 d!a cinco de1 mi111110 mes y afio, fecha en la 

que entr6 en v:l.gor. 

se e1abor6 el pl.anteamiento t&cnico de1 Sistema -

Nacional. de Capacitaci6n y Adiestramiento y, para fun

damentar el. mi8lllo, el. gobierno de nuestro ~aie, elevó 

a rango conati tucional. el. derecho de 1.oe obreros a l.a 

capacitaoi&n 7 el adiestramiento 1)&ra el traba;to, a -

travfe del Decreto por el. cual.· se adiciona la :traccicSn 

UI' y ee reforma 1.a f'racci.Sn XJ:I'J:e a~rtado "A", de1 

art!cu1o 1.23 de nuestra Carta •sena, publicado en el 

Diario Of'icia1 de l.a Pederaci&n. de :techa 9 de enero 

de 1.978. 

Esta ref'orma decretada el 27 de diciembre de 1.977 

f'ue J.a que provoc6 la modificacicSn de la Le7 Regl.amen

taria oorreapondient•• ee decir, 1.a Ley Pederal. de Tr~ 

ba;to. 
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La reforma a la frac~ión XT!I, cons2gró como obl! 

gación oatronal, la ca<Jacitétci6n y adiestrFtmiento de 

los tra~ajadores, confonne a los sistemas, m~todos Y 

'.lrocedimientos que detennina l.a Ley Reglamentaria. 

7"ediante la reforma a l.a f"re.cción XXXI se federa

l.izó la a9licRción de las leyes laborales con respecto 

a nuevas ramc..s industrie.les y, asímismo, se estableció 

la co:nfJetencia exclusiva de las autoridades í"ederales 

res"Jecto a lP. ~uJlicEci6n de las dis':losiciones del tra

bajo en lo tocF.nte 2.l cum"Jlimiento de l.a oblige.ción p~ 

tr.:mc•l. de ca 'JRci tar y ?.diestrar a sus trabajadores, 

así como en ,n¡,-,teria d~ seguridad e higiene en los cen

"tros de trabajo. 

Conforme e. lo anterior, el Ejecutivo Federal. som.!;_ 

tió E'. l.a considereci6n del :r. Congreso de la Unión, la 

iniciativa de riecret.J ench.ninada a modificar lH Ley F.!;. 

deral· del Trabe.jo, en :naterie. de ca"'.lé-.cite.ción y adies

"trc;.miento de los trabé•.jc.dores y ue seguridad e higiene 

al resoecto. la ex'Josición de motivo3 de le iniciativa 

de Decreto ex<Jresa: 

"·n mc.teria de cr;; oF-.ci tación y e.diestrwniento rJara 

los trP..b<-'.jt>.dores y desde el riu."lto de vista sust2.nti vo 

la reforme. de que se trata 'lermi tire~ elc,bor<ir, al --

igual c!ue en l.os e.soectos de seeuriuad e higiene en el 

trc'.bajo un sisten:e. ?'l<".cion<>l q_ue abnro. ue Et tOCi'1. la 90-

blhción del 9aís. 
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Dicho eiatema •• ha peneado que debe quedar abie!: 

to a 1a• :t.nri.uenci•• .. 1 medio¡ .. r eminentemente par

ticipativo; 7, eetar dotado de 1'1e::itibi1idad a f'in de -

que pueda adaptar•• por •i y oportunamente a 1os cam-

bio• eocia1es, sin necesidad de variar eu eatructura. 

Poeteriormente, y con motivo de 1a deaaparici6n 

de 1a Unidad Coordinadora de1 Emp1eo, capacitaci6n y 

Adiestramiento, se emitid e1 Decreto por medio del 

cua1 se reforma y adiciona 1a Ley 1'edera1 de1 'l'rabajo, 

publ.icada en el Diari.o Oficial. de l.a Pederac16n de 30 

de diciembre de 1983, en e1 que se otorgan todas las -

facultades que tenía la Unidad citada, a 1a secretaría 

de1 Trabajo y Previei6n socia1, qUien ejecuta todas -

las relativas a1 tema en cuesti6n, a travls de su Di-

recci6n General de Capacitaci6n y Prod~ctividad. 

En la actualidad, el di& 20 de agosto de l.Y84, -

fue imp1ementado por e1 seaor ~~~dente de 1a Re¡nibl~ 

ca un Plan destinado a l.ograr 1a capacit~ci6n y adies

tramiento de once mil.l.ones de peraonas comprendiendo -

no s61o a l.oe que se eDcuentran trabajando en estas f!, 

chas, sino tendiente a capacitar para e1 trabajo a pe!: 

sonas que se encuentren deeempl.eadae. 
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l) J,A <JA?AC!TAC!O~ Y EL ADTT-~STRAl•!1:E'1TO DE'TTRO 

DEL CO"'TRATO COLECTIVO D:W. TRABAJO 

El 'contrato colectivo de Trabajo surge como un -

tJacto entre el sindicato y el natr<Sn con el objeto de 

regular por escrito las 0restaciones de trabajo tal Y 

como se manifiesta·en la definici<Sn legal de Contrato 

Colectivo de Trabajo, establecida en el artículo 386 -

de la L.P.T. que dice: 

Artículo 366. ~ontrato colectivo de trabajo es el 

convenio celebrado entre uno o varios sindicatos de 

trabajadores y uno o varios patrones, o uno o varios 

sindicatos de patrones, con objeto de establecer las 

condiciones según las cuales debe prestarse el trabajo 

en una o má.s empresas o establecimientos. 

Todo Contrato Colectivo de Trabajo está orovtsto 

de un contenido legal, mismo que debe contener los si

g1U.entes reqv.isitost 

a) ·~ombre y dorr.icilio de l.as ..,artes 

b) BmtJresa y establ.ecimiento que abarque 

c) Uuraci6n 

d) .r.:irni-.das de Tr<tbajo 

e) Días de descanso y Vi?.cacionPS 

f) 3al<·.rios 

g) Cláusulf1. relRtiva. a la cEtJto>citaci.6n o adies--

tramiento de l.os trabajadores en la empresa o estab.l.e

cimientos riue comprenda (esta dis!'losici6n se encuentra 

relacionada con el artículo 153-:·•'. tJarrafo !)rimero, del. 
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ci~o ordenamiento) 

h) Di•poaioionea,•obre l.& capacitaci6n o adie•--

tramiento inicial. que .ae deba impartir a quienes vayan 

a ingreear a laborar a l.a empre .. o eatabl.ecimiento -

( eate requiaitO guarda eatrecha reJ.aci6n con el. art:ÍC,!:! 

J.o l.53-G, segundo pa~o ·de l.a mi11111& Ley) 

i) Bases aobre intelJZ'&cicSn y funcionamiento de -

l.aa comieionea 

;I) Las delllila eatipul.aoionee que convengan l.as 

part••· 

De lo anterior mencionado cabe destacar l.os inci

sos g) 7 h); l.aa cl.,usul.aa 7 disposiciones sobre capa

citacicSn y el. aclieatramiento, pÓr referirse-al. tema de 

estudio y por depender ae ee~as l.a seguridad de l.os 

traba;ladorea dentro del. l.ugar de traba;lo; miema idea 

que tiene eu oripn en nueatra Carta lla&n& en au art:!

cul.o 123, apartado "A,., t'raccl.cSn XIV, en l.a que hace -

Z'!l•poneabl.ea a ios patronea del. menoscabo ele l.a aal.ud 

de aua trabajador••· De tal. ·suerte que previendo e eta 

situacicSn fu.e creada l.a-fraocicSn XYII del. mi-o art:!-

oul.o que clice1 La• empreaaa cual.qUtera. que sea au &Ct,! 

vida4, e•tanln obl.igadaa a proporcionar a llU8 tra.ba;la

clorea, caJ.l&oitacicSn o adiestramiento para el. trabajo. 

La Ley reglamentaria clete:i:minari l.oe ai•t• .... mltocloa 

y procedimientos conforme. a l.oa cual.ea l.oa patronea el.!, 

berúa cumpl.ir con dicha.obl.:lgao:lcSn• 
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Las reformas c9nstitUcionales decretadas el 27 de 

diciembre de 1977 y publicadas en el Diario Oficial de 

la Pederaci6n de 9 de enero de 1978, provoo& que se r.! 

formara la Ley Federal del Trabajo, siendo a través de 

estas reformas que se implement6 el sistema destinado 

a la formaci6n urofesional de loa trabajadores,. en o.ue 

se realiza el seflalamiento de :r la creacidn obligatoria 

para .las empresas, de las Comisiones Mixtas de Capaci

taci6n y Adiestramiento. 

·Encontramos o.ue dentro del Capítulo III-Bis, del 

Título Cuarto de nuestro ordenamiento laboral, en su -

artículo 153-I se exD:r.esa1 En cada emi;>resa se consti-

tuirlln Comisiones Mixtas de Capacitaci&n y Adiestra--~ 

miento; integrada 9or igual ndmero de representan~es -

de los trabajadores y del patr6n, las cuales vigilarlln 

la instrumentaci&n y opera~idn del sistema y de los -

procedimientos CIUe· se implanten para mejorar l.a capac,! 

taci6n y.el adiestramiento de los trabajadores y suge

rirán las medidas tendientes a '1)8rt'eccionarloa; todo -

esto conforme a las necesidades de los trabajadores y 

de las empresas. 

De la misma manera, el artículo 153-T, lea confi~ 

re la facUl.tad.de autentificar las constancias de hab,! 

lidades laborales oue se otorguen a los trabajadores -

que urevia la finalizaci6n de un curso de capacitacidn 

y adiestramiento para el trabajo, hayan aido.aprobad~s 
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en el axd'men que al. e~ecto l•• ••• pract:loado nor la -

un:ldad de :ln•trv.otore,. 

La• obligao:lon•• de lo• ••pre.arto• en l.o ref'eren 

te a la oueati&n educacional, •on de do• t:lpoe, eegdn 

lo que no• expreaa el Maeatro •ario de la cuevaa 

Bl. priJDero que •e refiere a la oooperaci&n para + 

la al.t'abeti&aci&n de l.es traba,1adores, para la ense!:'la!! 

za primaria y secundaria,y para el. fomento de l.aa act,! 

vtdadea cultural.es y deportivas, en tanto que el segl.l!! 

do oertenece al camoo de la capacitact6n profesional -

de loe trabajadore• 7 de sus hijos. (28) 

~os indica de igual manera, que la capacitaci6n 

y el adiestramiento aon requisitos indis~naablea ~ra 

l.ograr el. deaarroll.o econ6mico de loa pa!ses y, en tal 

virtud, realiza la aportaci&n de la• aiguientea iaeae1 

Pueron muchas l.ae tesis e idea• que entraron a1 ~ 

debate, hasta que la ciencia y la t•cnica.noa moatra~ 

ron que la.capacitacidn prof'ea1onaJ. de los traba,1ad~-

res ea una condici6n sine qua non -para au ap11cacidn, 

y por consiguiente, un requisito sin el cual, l.a empr.!. 

aa no puede operar. Bn consecuenc1a, conol1.l3'eron la -

ciencia y la t'cnica, la empresa c'lul.a &1 trav4s de 

la cual se desarrolla la economía capital1•ta, duefta -

·de las f'uerzaa econdmica• y benef'1oiaria princi~l. de 

(28) De la OUeva, Mario. Ob. C:lt. Hg. 395. 
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las utilidades, debe oagaF el costo del servicio que 

va a utilizar. El día, agregar6n, en que desa:Jarezca 

la empre·sa pri v~da como f'uente de exr,>lote.ción del hom

bre por el hombre, el deber de caoacitación oasar~ al 

!Jueblo, pero en esa mañana, será twnbi~n el !)Ueblo 

quien reciba los beneficios de la producción. 

Todavía nos ofrecieron un fundamento mP.s: La Ley 

se ao~rt6 de las doctrinas tradicionP.l.es de la respon

sabilidad y ado~tó el orincioio de la respon11&bilidad 

objetiva del riesgo de la empresa. Y de verdad, en el 

sistema caoital.ista de oroducción, exoresamos en otro 

capítulo (algunos orincioios fundamentales, ~oartado: 

La doctrina de la res!)onsabilidnd y el. derecho al tra

bajo); la emoresa, creadora de los riesgos inherentes 

ei su actividad, tiene que aceptar las consecuencias -

oue se ''roduzcan, y tiene oue ser de esa manera, por -

que sería monstruoso oue se ~iciera responsable a otro 

de los riesgos ~ue ella crea. ?ues bien, la caoacita~~ 

ción de los trabajadores es una dA esas consecuencias, 

ooroue sin ella no es oosible el uso de las m~quinas, 

y la emoresa mt;rcharía al fracaso. ( 2S) 

Como 9odemos observar, el Maestro ~ario de la cu~ 

v~., es de la idea ele implementar la c2.uaci tación y el 

(2~) De l::, Cueva, :-'ario. Ob. Cit. ::>l'lg. 396 
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ad:Leetramiento en todae he eapreeae de maeetro pa:l.s; 

dejando l.a carga de eu. eoetenimtento, aeí coao de eu -

su¡Mtrviai6n, a l.oa empreeario• o patronea. 

Ahora bien, una-de l.ae cueetionea fundamental.es 

que inducen a l.os trabajadores a capacitarse, ea la de 

obtener una constancia de habil.:l.dadee laborales. 

De dicha.e constancias el. propio artícul.o l.53-V 

nos indica que el. propósito y final.idad de estas es -

para ascenso, io q.ue quiere decir oue tal.es constan .. -

ciaa de habilidades laboral.es no podrán convertirse en 

una especie de patente de corzo con la cual el trabaj.!! 

dor pueda ostentarse como poseedor casi de un títul.o -

universitario, oara demostrar su cal.idad en el. desemp~ 

ao de una labor determinada, pues ea 16gtco suponer -

que l.a cl.asificaci~n y adn l.a denominaci6n de los-pue~ 

tos de una a otra empre'sá varían senaibl.emente. 

Sin embargo es natural. suponer que tal.ea cona~an

ciaa de habilidades l.aboral.ea sólo tiene sentido. que -

s~an expedidas en reiaci6n con conocimientos adquir1-

doa para desempea&r l.os p¡eatoa a loe cual.ea puede ser 

ascendido el. trabajador, m4a no en relaci6n con l.a ad

qUisi ci6n de conocimientos en el. puesto o.ue normal.men

te ocupa, ya que de n1nguna manera, a:i. ee l.a J.abor,que 

pennanentemente desarroll.a, u.na coastancia de habilid~ 

dee l.aboral.ea l.e podr4 aervi.r para fine• de ascenso º.!! 
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mo dice l.a Ley. 

La capacitaci6n y el adiestramiento son fundamen

ta1es para evitar los riesgos y para el. incremento mi_!! 

mo de la oroducción de cualquier emnresa. 

La caoacitaci6n es reconocida por el Plan (Na-

cional de Desarrollo), como parte medul.ar de la pro--

ductividad. De poco serviría una gran inversi6n, un -

gran equino y una gran planta, si ni empresarios ni 

trabajadores estuvieran oleriamente capacitados para 

utilizarlos con eficiencia. 

Por su parte, el artículo 153-J establece lo si-

guiente: Las autoridades laborales cuidarán que las c2 

misiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento se i!! 

tegren y funcionen ooortuna y normalmente, vigilando -

el cumolimiento de la obligación patronal de capacitar 

y adiestrar a los trabajadores. 

Finalmente, el artículo 153-0, nos dice; Las em-

oresas en que no rija contrato colectivo de trabajo, 

deberán someter a la aprobaci6n de la secretaría del 

Trabajo y .?revisi6n social, dentro de los primeros se

senta días de los aaos imoares, los planes y programas 

de capacitaci6n y adiestramiento que, de comdn acuerdo 

con los trabajadores, hayan decidido implantar •. Igual

mente deberán informar respecto a la constituci6n y --
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bases general.ea a que se auje"tarll el :tuncionamiento de 

las Oomisiones Mixtas, de C&1J&Citaci6n y Adiestramiento. 

De lo sefla.lado anteriormente se debe conc1uir que 

las Oomiaiones Mixtas de canacitaci6n y Adiestramiento 

actúan y fueron creadas teniendo tota1 aooyo en la Ley 

'Pedera1 del Trabajo e incluso que encuentran apego en 

nuestro Pacto Pederal, ya que, 1a reforma Constitucio

nal a que ee hace menc16n con anterioridad, se realiz6 

a fin de ~oder im~lementar el orograma de ca~citación 

y adiestramiento y, como ya se dijo, la base de dicho 

programa son las comisiones ~ixtas de ca.pacitaci6n y -

Adiestramiento, que son creadas de conformidad con lo 

preceptuado en el Art!cu1o 15J-I, transcrito con an~e

rioridad. 

Sin embargo, no obstante la reglamentac16n de la 

capacitaci6n y el adiestramiento de los trabajadores, 

existe infinidad de Eimpresas que incumµlen con la 

obligac16n de formar profesionalmente a &as· trabajado

res, logrando evadir su responsabilidad a través de 

formas diversas, como es primeramente, la evasiva a •

crear en los centros de trabajo de su propiedad, las 

Comisiones Mixtas de Capacitaci6n y Adiestramiento, 

otra de las formas utilizadas es 1a de formas la cita

da Comisión Mixta para el ndcleo de su empresa, pero -

sin presentar p1anes y programas por medio de los cua

les se deberá impartir.la capacitaci6n y el adiestra--

.· 
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miento a sus trabajadores~y, la forma m&s comdn uti1i

zada por el sector patrona1 para incumplir con sus o-

bligacione s de formar orofeeiona1mente a sus tral:>&Jad~ 

res, es la de formar sus comisiones Mixtas de Capacit~ 

ci6n y Adiestramiento, presentar sus planee y progre-

mas por medio de los cuales se capacitará a 1oa traba

jadores oero, no cumolir con los mismos, hecho que se 

oresenta en forma cont!nua. 

2) LOS Ril';SGOS DE TRABAJO COMO PARTE NORMATIVA 

DEL REGLAME~TO I~TERIOR DE TRABAJO 

Rl.oatr6n es res9onsable de los riesgos de traba

.io, de acuerdo con la teoría de la responsabilidad ob- · 

jetiva, oorque el establecimiento de la organizaci6n -

productora a bas~ de funcionamiento de máquinas, impl! 

ca la creaci6n de un peligro. Y de todo daño que causa 

la emoresa, es responsable e.l patrcSn que es dueño de -

lo producido. El trabajador vende únicamente su traba

jo al· emoresario, y no tiene por qu' responder de loe 

daños ocasionados por el trabajo, salvo que se deba a 

culpa grave o dol~ de su parte. Rl patrcSn tiene el de

ber de devolver a1 trabajador sano, como ingres6 al -

traba jo, y si esto no es oosible deberá ind~mnizarlo. 

Por estas razones fue creado el r~glamento inte-

rior de trabajo, mismo que surge del acuerdo de volun

tades entre trabajadores y oatr6n con objeto de garan

tizar a los trabajadores desarrollen su actiVidad en -
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condiciones más favorables evitando as{ los accidentes 

de trabajo. 

La definici6n legal se encuentra contenida en el 

artículo 422 de la Ley Federal del Trabajo que al res

pecto dices Reglamento Interior de Trabajo es el con~

junto de disposiciones obligatorias para trabajadores 

y patrones en el desarrollo de les trabRjos en una em

presa o establecimiento, 

F.n cuanto al contenido del reglamento interior de 

trabajo, el artículo 423 estabiece, que debe contener: 

a} Horas de entrada y salida de los trebejad.ores, 

tiemp9 destinado para las comidas y oeríodos -

de reposo durante la jorn~da. 

b) Lugar y mo:nento en que de ben comenzar y termi

nar lee jornadas de trabajo. 

c) Días y horas fijadas para hacer la limQieza de 

los estabJ.ecimientos, maquinaria, aparatos y -

útiles de trabajo. 

d} Días y lugar&s de pago. 

e) Normas para el uso o los asientos o sillas a -

·o.ue se refiere el artículo 132 fraccidn v, de 

la L.P'.T. 

f) Normas para '!)revenir los riesgos de trabajo e 

instrucciones para 9restar los primeros au.xi-

lios. 

g} Labores in~alubre~ peligrosas que no deban -

desem~eñar los menores y la proteccidn que de-



116. 

ben tener las trabajadoras embarazadas. 

h) .Tiempo y forma en que J.os trabajadores deben 

someterse a los examenes m'dicos, previos o -

peri6dicos, y a las medidas profiJ.ácticas que 

dicten las autoridades. 

i) Permisos y licencias. 

j) Disposiciones discipJ.inariae y procedimientos 

para su aplicaci6n. La suspensi6n en el traba

jo, como medida disciplinaria.· no podrá exce-

der de ocho días. El trabajador t~ndrá derecho 

a ser oído antes que se le aplique J.a sanción; 

y 

k) Las demás normas necesarias y convenientes, de 

acuerdo con la naturaleza de &ada empresa o e~ 

tablecimiento, para. conseguir la mayor seguri

dad y regularidad en el desarrollo del traba--

jo. 

La seguridad e higiene traen como consecuencia 

el buen desarrollo del "rac~jo, y la no apJ.icación de 

las medidas disciplinarias traen como resultado una -

sanción por no 11evarlas a ca.bo. 

La Ley Federal del Trabajo nos define en su artí

culo 473 lo oue es riesgo de trabajo. 

Riesgo de trabajo son ~os accidentes y enfermeda

des a oue están exouestos l~s trabajadores en ejerci-

cio o con motivo del trabajo. 
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F.n baae a que 1a seguridad :!.ndustria1 busca evi

tar 1011 riesgos de 'trlJ-ba.jo, es nece-ri.o conocer las -

causas que lo generan,. para poder1.oa atacar, La cau

del. accidente es e1. clef'ecto, acto o f'al.ta de acci6n 

que debe corregirse para evitar que el accidente se r~ 

pita. (30) 

Al respecto aeflalaremos algunas clasificaciones -

que se han elaborado sobre las causas que or:iginan los 

riesgos de trabajo, pero debemos acl.arar que no se pue 

de hacer un encuadramiento estricto y estático en vir

tud de que la propensi6n de «stos evoluciona de modo 

constante a medida ~ue cambia e1. ambiente social.. 

La primera c:Lasif'icaci6n que tenemos es la dada -

por Ka~lan que de acuerdo eon algunos factores como -

son los objetivos y 1os subjetivos, clasifica o divide 

los accidentes. 

Los factores objetivos, que son llamados también 

exteriores son entre otros los siguientesi el g&nero -

de trabajo, la modal.idad de las operaciones, el. hora

rio,el trabajo nocturno,la continuidad ininterrwn~ida 

(JO) Accidentes de Trabajo, Departamento de Trabajo de 

los E.U.A., Direcci6n de ~ormae de1 Trabajo, Bol~ 

tin No. 67. pág. 48 
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de días de trabajo, las cbndiciones meteoro16gicas, la 

su9erfic_ie y espacio a dis.1osici6n del obrero, etc~ 

Los factores subjetivos o personales son, la con~ 

tituci6n física, la ps{quica, end6crina, la edad, la -

instrucci6n, el tiem90 de servicio, el rt$gimen de vida 

que se desarrolla en el hogar y en otros ambientes, 

etc. (31) 

Otra clasificaci6n ~ue cita el mismo autor es· la 

que divtde las causas en la de orden material y -oerso

nal.. 

J..a de orden material. ~roViene del. lugar donde tr~ 

baja el 09erario; falta de ~rotecci6n de la máquina o 

1rotecciones inadecuadas, falta. de protecci6n adecuada 

al. ·Jersonal; deficiencias permanentes de instalaci6n -

provenientes del edificio o de la ma0uinaria, mal acoa 

dicionami~nto de la maquinaria, ~rocesos imperfectos -

de tre.be.jo, aco-iio inconveniente de 'n?.teriales, falta 

de orden y aseo en general., i1uminaci6n "9' venti:CLc:iJ6n 

defectuosa, etc. 

( 31) Cabanellas ·'.luil.lermo. Derecho de los Riesgos ·de 

Trabajo. Bibl.iograf:!a Omeba, -.:iuenoa Aires is·69. 
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La• ele orden pereona1, 1a• d.eriwula• 4e1 indivi

duo miemo. pueden aer ,d.• 4ii'erente• or.Cpn••• 
- P1.aio16stco (i'a~iga i'Í•ica, d.ereo~o• i'!eicoe o 

i'i•iol.6gicoe, eni'ermed.adee, embriacuem, inadaptabil.i

dad, edad. inapropiada, poeici6n inadecuada). 

Peicol.6gico ( de•conocimiento de l.a t~cnica op~ 

raria, temeridad o a~resuramiento excesivo, lndiscipl,! 

na, negl.igencia, perturbaciones tempora1es). 

Si bien las causas da los accidentes de ~rabajo ~ 

quedan incl.uidas dentro de l.as generales de los ries-

gos de trabajo, queremos precisar y ahondar más en --

ella• por l.a importancia del. tema. 

Siguiende l.a claaificaci6n general. de causas mate 

rial.ee e internas noa.-encontramos oue ya ee!)9cialmente 

en l.os accidentes l.as cauea• pueden provenir por cond,! 

clone• inseguras y actos inseguro•• 

Las condiciones inseguras que son aquel.l.aa o.ue -

provienen del. l.ugar del. trabajo,.de l.aa instal.aoiones, 

herramientas , material.ea y en general. de l.as condiCi,2 

nea del. medio en que l.os trabajadores real.izan aus la

borea. 

Existen auxiliares didácticos que •e util.izan. pa

ra l.a preyenci6n de accidentes en l.aa industrias y f4-

bricas principal.mente para ll.ustrar l.os riesgos que --



120 

~uede implicar la falta de observancia de lae normas -

de aegu:r::idad o para proporcionar consejos o inetnicci~ 

nea sobre as9ectC111 específicos. 

Los carteles ~e seguridad deben colocarse en l.ug~ 

rea donde los.trabajadores permanezcan aigdn tiempo 

cuando no estlln trabajando, como a la en"trada de l.a fj 
brica y en los vea"tidores, por ejemplo. Qonstituyen sE_ 

lamente un medio secundario de promover la eegurictad, 

y no debe ~retenderse reemplazar el orden,. l.a. limpieza 

los programas de prevenoidn, los buenos hábitos de -

trabajo y los resguardos adecuados. 

Además de loa cartel.ea, deben utilizaree folletos 

ilustraciones, l.eyendas eetam:iadaa en los sobres de p~ 

go, entre otroa, que. tendrÑl cierto val.or en 1a medida 

que logren oue el trabajador entre en contacto con nu!.. 

vas ideas que puedan modificar los hábitos err6neos:en 

el desemoe~o innecesariamente inseguro o riesgoso de -

su trabajo. 

Existe.una selecci6n t~cnica de colorea que inte

gran el llamado Código de colores para la eeguriaad en 

el Trabajo donde, en tfrminoa generales establece que: 

El Rojo ea el color b4sico que se empl.ea !)Br& -

llamar la atencidn. 

El anaranjado se usa como color fundamental pa-
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ra indicar pieza• o partea pel.igroaaa de -'clui.nas o 

eq,u1.po con energÍa el.,ctrica vi.va. 

- Bl amari.ll.o •• el color báaioo para i.ndicar 

precauoi6n 7 para aeftal.ar rie98oa f'iaicoa. 

- Bl verde ea el. color báeico Q\le se emplea para 

indicar "seguridad" 7 para sei'lalar la ubicaci6n del. -

equ1.po de primeros awci~ios (salvo en el caao del equ,! 

po de incendio que eerá de col.or rojo). 

- El azul es el. color que indica cautel.a o pre--

cauci6n. 

- El morado es el. col.or que sei'lal.a riesgos de ra

c1iaci6n. 

- El blanco, el. negro o l.a combinaci6n de ambos 

ae utilizan para: indicar el tráfico y la• señales de 

loa servicios de cuidado y buen orden de l.os locales. 

DeapUtfa de haber sei:lal.ado el. c6ciigo de colorea, 

tenemos que socialmente, las comisione• de aegu.ridad 

deaempei'lan una :tunci6n inapl.azable cuya :l.aportancia -

-1 ta a la vistas disminuir al mtlximo loe riesgos inh!, 

rente• al gtfnero de trabajo qu.e ae deaem~fta. La fre

cuencia de riesgos disminuye en proporci6n geOIMtrica 

las utilidades.econ6micas de una empreea. 

Cuando ae su:t're un riesgo no a6lo el. l.esionado -

o en:termo auf'r• las consecuencias de su i•preViei6n, ..., 

indol.encia o ignorancias directamente recibe consecueg 
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cias intransmisibleas en cambio sus familiares, recie~ 

ten indirectamente el riesgo acaecido, por la disminu

cidn de elementos econdmicos que el trabajador deja -

de 9ercibir y que constituyen el sostln de la familia. 

cuando el riesgo es grave, los transtornos econ6-

micos se agravan, condicidn que ouede llegar hasta la 

p~rdida del jefe o sosten de la familia, lo que reper

cute dentro la economía social por la interdeoendencia 

de todos los factores. r.8.s condiciones, objeto de nue~ 

tro estudio, evitaraln problemas economicos de esta in

dole. 

Las Comisiones de seguridad e Higiene las podemos 

definir como "El cueroo de asesoramiento que debe exi~ 

tiren toda empreea, comoueata por igqal"ndmero de rti-· 

presentantes del patr6n y de los trabajadores, cuya m,! 

a16n ea investigar.las causas de loa accidentes y en-

fermedades de trabajo, oroponer medidas de prevenci6n 

y el cumplimiento de latas". (32) 

La Ley Pederal del Trabajo lea da caracter de 

mixto al decir en su artículo 509. En cada emoresa o -

establec;Lmiento se organizarán las Comisiones de Segu-

(32) Guerrero, Euquerio. Manual de Derecho del Trabajo 

Editorial Porriia, M~xico ¡g71. Pág. 229. 
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ri.dad e Higiene que •e 3uzauen neoeaariaa, compuestas 

por iaual. nWllero de representante• de 1oa trabaj~dorea 

y del. patr6n, para invea'tigar l.aa oauaaalde l.os acci-

cl•ntea y en:f'ermedadea, proponer medidas para J>revenir

l.aa 'JI vigil.ar que se oumpl.an. 

Tambi'n establece q~e estas Comisiones serán d~-

aem~fladas gratuitamente dentro de l.ae horas de traba

jo. 

Al. decir que estarán compuestas por igual número 

de representantes de loa trabajadores y del patr6n, se 

re~l.eja el sistema democnttioo, y su funcionamiento se 

ba- en el. desempeflo de una l.abor a:nn6nica entre J.oa 

~actores de l.a producci6n, aiendo su final.idad la de 

proteger loe intereses de ambos. Los del. trabajador en 

primer iugar, porque eetin en juego su vida, su sal.ud 

y •u in•egridad física, y en segundo lugar l.os del em

presario~ cuyos bienes de producci6n quedan menos ex--
- -

puestos a dailoa ,. - airiU1stroa, y por consi.gutente _a P~!; 

didaa econ6micas. 

Bn el ai'lo _de 1952 l.a Oficina Internacional. del. 

Trabajo mand6 una recomendaci6n a todos l.oa países --

mie~bros de el.la. La citada recomendaci6n eeflal.a l.o a! 

guientet-

11.aorreeponde, evidentemente, a l.a ada1niatraci6n 

del. establecimiento o centro de trabajo, el.iminar y c.g· 
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rregir cada situaci6n suceptibl.e de causar dai'l.o a la ~ 

seguridad o l.a sal.ud de l.os trabajadores. Pero es 

igual.mente cierto que l.a experiencia ha demostrado que 

l.a seguridad e higiene en el. trabajo pueden mejorar -

considerabl.emente si existe en l.a empresa una organiz!!: 

ci6n encargada de asesorar a l.a administraci6n en es-

tas materias. segd_~ l.os casos, puede tratarse de del.e

gados nombrados oor l.os trabajadores, de comisiones e.!! 

pecial.es, de un funcionario competente nombrado por l.a 

administraci6n, o de una organizaci6n que combine los 

sistemas anteriomente señal.ados. 

En l.as empresas pequeñas, l.as que no emplean más 

de veinticinco trabajadores, por ejempl.o, los obreros 

debieran nombrar un del.egado escogido QOr el.l.os".(33) 

Sabemos también que quien mejor cuida al. trabaja

dor es él. mismo, y oue s6l.o necesitamos concientizarl.o 

y orientarl.o para que éste sea ca¡>az de identi~icar -

l.os riesgos que exQonen su sal.ud,su vida y de sus com

pafieros también. 

l'fi l.a Ley ni sus reglamentos estipul.an un ndmero 

preciso de miembros de la Comisi6n. Para designarl.os -

· (33) Seguridad Social.. PUbl.icaci6n Bimestral. de l.as -

secretarías General.es de l.a c.r.s.s. y de la 

A.r.s¡s.organo de Difusión del. Centro Interameri

cano de Estudios de Seguridad Social. México 1968 

Pllg. 126 
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ea necesario coneiderar l.a cantidad de trabajadores • 

en cada pl.anta o eucu~eal con que cuente la e•~ea. 

Hay que coneiderar tambi•n la complejidad de las O?er~ 

cionee laboralee, el ndmero de rieegos potenciales y -

la exposicidn de 4stoe. 

De cualquier forma, cada planta industrial debe -

contar con u.na Comisidn de seguridad e Higiene y en t~ 

doe los casoe, el ndmero de sus miembros debe ser suf! 

ciente, a juicio de ambas oartes, o de la· autoridad -

comoetente, para cubrir todos los turnos. 

Bl :funcionamiento de las comisiones Mixtas de Se• 

guridad e Higiene en el Trabajo, debe ser 9ermanente. 

Bn la primera reunidn de trabajo la Comisídn debe 

formular el programa de calendario anual de recorridos 

mensuales a loe edificios, locales, instalaciones y e

qUi noe en 8U centro de trabajo, 98r& verificar las con 

dicionee de seguridad e higiene que prevalecen en ~os 

miemos. Asimismo se asi8narán las tareas que en forma 

individual deben realizar loe miembros de la Comisi6n. 

Además del recorrido mensual, debe realizar otros 

recorridos, cuando se juzgue necesario, pasa la obser

vaoidn eepecial de condiciones peligroeae, a oeticidn 

de loa trabajadores o de la empresa. 

Loe puntos a revisar, de acuerdo a las necesida--
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des que determine la Comisi6n. pueden ser entre otros1 

Aseo, o~den y distribuci6n de las instalaciones. la m~ 

quinaria, el equiuo y los trabajadores en el centro de 

trabajo; métodos de trabajo en relación a las o¡>eraci~ 

nes que realizan los trabajadores; espacio de trabajo 

y de. los pasill.os;protecciones en los mecanis.nos de 

transmisi6n; protecciones en el 9unto de o!')eración; e~ 

tado de mantenimiento i;>reventivo. y correctivo; estado 

y uso de herramientas manuales; escaleras, andamios y 

otros;carros de mano, carretillas, montacargas, pisos, 

9lataformas, gruas, cabres~antes y en general a!JS.r&tos 

9ara izar; alumbrado, ventilación; equi90 eléctrico -

oeligros de explosión 'J.Jr gases, polvos y otros: reci

Qientes a nresi6n como calderas, manejo de sustancias 

qu{·nicas, m~todos que se siguen ;>ara aceitar, sal.idas 

normales y de emergencia, sistemas de prevención de i~ 

cendio, etc. 

Los recorridos y las anotaciones de las observa-

ciones que se hagan· durante ellos, deben hacerse en -

forma conjunta por todos los miembros de. l.a Comisi6n. 

Existe la ouini6n vertida por Dionisio J. Kaye 

en cuanto. a l.a inooerancia de las Comisiones de ~egur~ 

dad e Higiene basándose en gra~ oarte en ~ue latas no 

tienen facultades para hacer valer sus determinaciones 

sal.vo en el caso en ~ue las nartes, en este caso pa---
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trdn y sindicato, las hayan 4eo1arado obligatorias~(J4) 

A esta ooinidn queremos acregar que no existe SS!! 
ci6n alguna en contra de los miembros de la Comisi6n -

de Seguridad e Higiene por el incum~limiento de sus o

bligaciones, lo que aunado a la inconcienoia que imoe

ra oara la prevencidn de accidentes hace que su labor 

se vea demeritada. 

Las funciones de una Comisidn en los centros de -

trabajo se refiere a la ejecuci6n de actos y adonci6n 

de medidas en materia de riesgos laboral.es (accidentes 

y enfermedades) que tiendan a orevenir1os y evitarlos; 

dichas funC~Ones, a base de medidas preventivas y Vic1 

lancia de su cumplimiento, son comolementarias y ástan 

íntimamente relac:l,onadas entre s!; deberán !)onerse en 

'On(ctica en for!na oermanente y eje~utarse a travás de 

las siguientes obligaciones: 

- Investigar las causas de loe accidentes y enfe_!: 

medades del trabajo; 

- Adoptar las medidas adecuadas Y>&ra nrevenir los 

accidenCP~ y enfe~'!lledades laboral.es; 

Vigilar que se cumol.an las disposiciones del. R.!. 

(34) Kaye, Dionisia. Los Riesgos de Traba~o en el Der.!, 

cho Mexicano. Ed •• Jus. Mtlxico, l.977. Pág 15Y. 
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glamento General de Seguridad e Higiene del Trabajo; 

!mpartir inetruccidn a los trabajadores acerca 

de las medidas preventivas. 

Las Comisiones deben preveer el adiestrwniento -

sobre orevenci6n d~ riesgos, por lo que oromoverá que 

se imoartan cursos a los trabajadores. Dichos cursos -

incluirán ~a enseñanza de medidas concretas de seguri

dad y la conveniencia de cuidar la salud el trabajador 

dentro de la 0lanta, así como las ventajas oersonales 

y rnmiliares oara el trabajador. 

Las Comisiones asentar!Úl el registro de los acci

dentes de tr«.bajo y las en:fermeds.des con el t"in de co_2 

oerar a la elaboracidn de l<-s estadísticas y estudios 

acerca de la :frecuencia de los riesgos de trabajo, mi_! 

mosque habr~n de hacer :factible la.ado'3Cidn de medí-

das preventivas. Deberán c~laborar con las deoenden--

cias gubernamentales que realizan periódicamente cam-

nañas de orevenci6n de rieseos laborales. 

Colaborarán con el Consejo Wacional de .Aecreaci6n 

y '.Jul tura de Los Trabajadores, así como con la edito-

rial l'Jooull~r de los tre.bajadorE".s, oara el mejoramiento 

técnico culturla .Y c!vico de los mis;r.os; mantendrán -

contac'bo con el D•1 •Jartamento de comisiones de seguri-

dad e Higiene de la Direcci6n General de ?•~e.ticina y -

.'3eguridad en el Trabajo, de la Secretaría del Trabajo 
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y Prevtsi6n Socia1J mantendrtln comunicac16n con la Co

mis16n Nacional de Seguridad e Higiene del ramo indus

trial correspondiente y acatartln sus disposiciones. 

Resalta que ~a prevenci6n debe ocu-par el primer -

lugar en la defensa de la salud y en la protección co~ 

tra todos los riesgos. En ello, consideramos que los -

sindicatos deben sostener un interés pe:nnanente inves

tigando y proponiendo formas de contrarestar todos los 

riesgos exis.tentes en las industrias en que laboran -

sus afiliados. Por~ue si bien es cierto ~ue tanto la -

Ley Federal del Trabajo como la Ley del 3eguro social 

otorgan al trabajador derechos a servicios m6dicos y -

compensaciones econ6micas cuando se accidenta en el 

trabajo o adquiere una enfermedad orofeeional, este 

gran 9roblema no ouede contem9larse como resuelto s6lo 

con ooder demandar el -pago relativo de los daños sufri 

dos. 

Las Comisienes de Seguridad e Higiene, que segiin 

el artículo 509 de la Ley Federal del Trabajo deben o~ 

ganizarae en cada emoreea para investigar las causas -

de los accidentes y enfermedades, proponer medidas oa

ra prevenirlos y vigilar que se cumplan, son Comisio-

nes que han de ser vistas en toda la importancia y re.!! 

oonsabilidad que les corres~onde. 
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De la so1a 1ectura, tanto de la 1arga Tab1a de 

Enferme~adee de1 Trabajo adontada por la propia Ley L~ 

boral (artículo 513) , como de las 1istas de las res-

pectivas actividades en que dichas enfe:nnedades puedan 

originarse, se advierte la necesidad de que se tomen -

medidas apropiadas para proteger la salud de la clase 

obrera. 

3) LAS AUTORIDADES, INSTITUCIO"TES O ESCUELAS 

QUE TTEWEN A SU CARGO LA CAPACITACION 

. Y EL ADTESTRAr.:IE111TO 

Existe un verdadero sistema piramidal de organis

mos o instituciones encargadas de la tutela y vigilan

cia de los lineamientos que comorende la capacitaci6n 

y el adies~ramiento. 

Antes de las reformas que en relaci6n a la ca-pa-

ci~aci6n y el adiestramiento, sufrió nuestro ordena--

miento laboral por Decreto publicado en el Diario Ofi

cial de la Fed€raci6n de 30 de diciembre de 1983, se -

nombraba como organismo regente, a la Unidad Coordina

dora del Emnleo, Caoacitaci6n y Adiestramiento (UCECA) 

sin embargo dicha Unidad Coordinadora desa-pareci6 ju-

rídicamente, a través de las reformas que en el Decre

to citado se realizaron a la Ley, y ~or lo tanto sus -

facultades fueron concedidas en la mis~a Ley, a la Se

cretaría del Trabajo y Previsión Social, quien las de

sarrolla a trav~s de su Direcci6n General de Capacita-
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ci6n y Productividad. 

Las dieposicione~ eobre instituciones o escuelas 

que tienen a su cargo la ca~aoitaci6n o el adiestra--

miento estah contenidas en los artícu1os 153-C, 153-P, 

153-N, 153-0, 153-Q, 153-W y 539, fracci6n III, inci

so h. 

Artículo 153-C.Las instituciones o escuelas que -

deseen impartir capacitaci6n o adiestramiento, así co

mo su personal docente, deberán estar autorizadas y r~ 

gistradas por la secretaría del Trabajo y .?revisi6n 

social. 

Dicho registro debe contener los siguientes r~qui 

sitost 

Estar preparados profesionalmente en la rama -

que se va a impartir o, en la actividad, si se tratare 

de lata el ·objeto de la capacitación o el adiestramien 

to. 

- Acreditar dicha preparaci6n ante la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social. 

- No eetar ligadas con personas o instituciones 

que prooaguen algWi credo religioso, en los tlrminos 

del art~culo 30. fracc16n rv. 
Sin embargo dicho registro ~uede ser revocado, -

cuando se contravengan las disposiciones antes señala

das. 
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Loa pl.anes y programas de capacitaci6n y adies--

tramiento deberán presentarse ante La secretaría del -

Trabajo y ?revisión Social., dentro de l.os ouince días 

siguientes a l.a celebraci6n, revisión o prórroga del -

contrato col.ectivo, así como sus modificaciones en ca

so de haberl.as. 

Las e$9resas en que no rija contrato col.activo de 

trabajo, deberán someter a la a~robaci6n de l.a Secret_!! 

ría del. Trabajo y ?revisi6n social., dentro de l.os pri

meros sesenta días de l.os años imnares, l.os ~lanes y -

"lrogram&s ~e ct-.."laci tnción o adiestramiento que, de co

mún acuerciv con l.os trE.bl?.jadores, hayan decidido im--

TJli?,ntar. 

La Secretaría del. Trabajo y Previsi6n Social. tra

bajerá en coordinación con la secretaría de Educación 

i'Úbl.ica pa--ra impl.antar planes y programas sobre caoa-

ci tación y adiestramiento, así como la ex0edici6n de -

certificados. 

Los certificados, dinl.omas, títulos o ·grados que 

exoidan e!. Estado, ·sus organismos descentral.izados o -

l.os particulares con reconocimiento de validez oficial 

sus estudios, a nuienes hayan concluido un tioo de ed~ 

cución con carácter tenninal, serán inscritos dentro 

de cada u."la de las ramas industriales o actividades, 

cuando el ~uesto y categoría corresnondientes figuren 
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en el cat41.ogo Nacional de Ocupaciones o ••an aimila-

res a los incluidos en ~l. 

Cuando un trabajador se niegue a recibir la capa

citaci6n propia ~ara su puesto y del inmediato su~e--

rior, deberá acreditar mediante documento que tiene d! 

cha capacidad, por lo que deberá ~reeentar y aprobar -

un exiCmen de suficiencia que eeffalará la Secretaría -

del Trabajo y Previei6n social. 
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El 6rgano ~ara conocer del Recurso de Inconformi

dad en el Instituto Mexicano del Seguro Socia~, lo es 

el H. Consejo T~cnico del mismo Instituto, atento a lo 

ordenado por los artículo 253 fracci6n XIV Y 274 de la 

Ley del. seguro Social, pero por acuerdo 723~/7Y ael 29 

de agosto de 1979 el H. Consejo T~cnico autoriz6 a pa~ 

tir del la. de octubre de 1979 a los H. Consejos Con-

eultivos Delegacionalee para que conocieran y resolvi~ 

ran los Recursos de Inconformidad, con base a lo dis-

puesto por el. ar·tículo 253 fracci6n XIII de la citada 

Ley. 

El. Recurso de Inconformidad anire el H. Consejo -

Consul.tivo Delegacional es un procedi:niento administr_!!: 

tivo que tiene por objeto l.a revisión de la legal.idad 

de los actos del. propio Instituto, a petición de l.a -

persona interesada. Por l.o tanto, no se trata propia-

mente de un juicio, la dependencia que tramita l.as in

conformidades no es un Tribunal., no ejercita un acto 

jurisdiccional., ni resuelve controversias planteadas 

por las partes litigiosas. Es el. mismo Instituto el. --
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que determina si la oficina o funcionario de sus depea 

dencias, ha cumplido o no con las disposiciones lega-

les resoectivas y si deben confirmarse, modificarse o 

dejarse sin efecto los actos recurridos. 

Por tanto, no se trata de un orocedimiento juris

diccional, sino de un recurso administrativo, del cual 

disoonen los natrones y demás sujetos obligados, los -

asegurados y sus beneficiarios para impugnar actos de~ 

finitivos del Instituto que af'ecten a sus intereses j:!:! 

rídicos. 

l) REQIJJ3T'.1.'0S 

Resoecto de los requisitos que debe contener el -

recurso de Inconformidad, el artículo 3o. del Reglame~ 

to del artículo 274 de la Ley del Seguro Social,. expr~ 

sa: 

El escrito en que se interponga el recurso de In

conformidad no se sujetará a t'ormalidad aspecial algu

na, salvo ei cumplimiento de los siguientes reouisitos 

a) ;.:xoresará el nombr€• y domicilio del recurrente 

así como el número de su registro oatronal, o de su c~ 

dula de inscrioci6n como asegurado, según el caso, Si 

es •1ersona física el af'ectado con los actos que se re

claman, se anotan además del nombre, los Einellidos del 

inconf'orme. Si es persona morEü, ésto es, sociedad 

se anotará la ra.z6n social o la denomina.ci6n. A conti-
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nuaci6n se exore•• e1 domicilio o e1 lugar donde deben 

hacer•• y oirae la• n~tificacionea de loa acuerdos que 

se dicten aobre el de9echamiento o admisi6n del recur

•o, el rechazo de una garantía, el requerimiento de un 

acto a la parte que debe cumplirlo y, la resoluci6n a

probada por el H. Consejo Consultivo Delegacional. 

b) Mencionará con precisi6n la oficina o funcio~ 

rioa de que emane el acto reclamado, indicando con el~ 

ridad en que consiste este acto y citando, en su caso, 

laa fechaa y ndmeroa de las liquidaciones, oficios o 

documentos en oue conste la determinaci6n Ím~ugnada, 
as{ como la fecha en oue ésta le hubiere sido dada a 

conocer. 

Con la finalidad de evitar o.ue la dependencia --

que se encarga de tramitar y resolver el recurso de i~ 

conformidad se dilate en la solicitud de informes a 

laa ofi.cinaa del instituto inv.olucradas por desconocer 

a donde dirigirlos, ea necesario que el recurrente se~ 

i'l.al.e en forma espec·ífica, la dependencia o funciona"".:.

rioa de que emane el acto o actos que se impusnan e i~ 

dique en qué consiste el acto reclamado, así como aco~ 

pai'lar al escrito de inconformidad los documentos en ~

que consten los actos impugnados, y en caso de no dis

poner de ellos, la constancia de que se solicitaron 

con anterioridad a la presentac16n del Recurso. 
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c) Har4 una exposici6b suscinta de los motivos de 

inconformidad y fundamentos legales de la misma. 

Es una obligaci6n legal que el recurrente exprese 

motivos de inconformidad, oues justamente son esos mo

tivos los que tendrán que ser objeto de atenci6n dur8!! 

te la tramitaci6n y análisis en la resoluci6n del re-

curso los motivos de inconformidad constituyen el 

prius l6gico de toda inconformidad, pues sin la exis-

tencia de los mismos no habria tal incorú'ormidad, ya -

que en el orden administrativo no existe la suolencia 

d~ la queja y por lo tanto las resoluciones que aquí -

se dicten son de estricto derecho. 

d) ~ontendrá una relación con las pruebas que pr~ 

tenda se reciban para justificar los hechos en que ap~ 

ye el recurso. 

Las pruebas son un elemento indispensable para 

demostrar la veracidad de los hechos que alega a su f~ 

vor el inconforme, ouesto oue, quien afirma está obli

gado a probar su dicho, y tambi~n el que niega, cuando 

la negación envuelve la afirmación expresa de un hecho 

conforme a lo disouesto por los artículos 81 y d2 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, de a9lica--

ci6n supletoria en el trámite de las inconformidades. 

Si el escrito por el cual se interponga el recur-
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so de inconformidad fuere obscuro o irregul:ar, el. Se-

cretario General. o el.,secretario del Consejo consu1ti

vo, en su cae~, prevendrán al. recurrente, por una sol.a 

vez, para que lo ac.l.are, corrija o com-pl.ete de acuerdo 

con los incisos anterioree-sefial.ando en concreto sus 

defectos, con el. apercibimiento de que, si no cumple 

dentro del. té:nnino de cinco días, lo desechará de pla

no; cwn-plido l.o anterior se dará curso al. escrito y, -

de no hacerse así, pondrá el. promovente acudir ante -~ 

el Consejo Técnico o al Consejo Consultivo, en su caso 

en los t'rminos del artículo 26 de este Reglamento. 

Es de vital im9ortancia la personalidad del prom2 

vente en el recurso de inconformidad como en todos los 

juicios ya que es la aptitud o ideoneidad ~ara adqui-

rir un derecho y comparecer a ejecutarlo ante el Orga

no com'!)etente. 

En el. párrafo final del artículo Jo. del Reglame!2 

to en comento, se prevé oue, con el escrito de incon-

formidad, ae deben de exhibir l.os documentos que acre

diten la personería de quien promueve, en nombre o re

presentaci6n del. inconforme. 

El acreditar la personalidad junto con el escrito 

de inconfo:nnidad es indispensable, conforme a lo die-

puesto por el artículo 19 del C6digo Fiscal de la Ped..! 
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raci6n, de aplicaci6n supietoria, ya que en forma ca-

teg6rica ordena que1 

"En ningún trámite administrativo, se admitirá la 

geeti6n de negocios", o, lo que es lo mismo, nadie-pu~ 

de promover por otra persona oficiosamente; necesita -

acreditar la representaci6n que ostenta. 

Por su parte, el artículo 9o. del Reglamento, in

dica que, cuando el im~ugnador interoone el recurso de 

inconformidad, como reoresentante legal o mandatario -

de otra oersona, física o moral (Sociedad, Asociaci6n, 

etc.), deberá justificar su personería conforme a las 

reglas de derecho comú.~. 

De tal manera el artículo 2551 del C6digo Civil 

9ara el Distrito Federal, nos muestra las fo:nnas que 

reviste el contrato de mandato, y dice1 

"El mandato escrito ouede otorgaree1 

r. En es~ritura p~blica; 

II. En escrito privado, firmado por el otorgante 

y dos testigos y ratificadas las finnae ante notario -

oáblico, juez de Primera Instancia, jueces Menores a-

de Paz, o ante el correspondiente funcionario o emple~ 

do administrativo, cuando el mandato se otorgue oara -

asuntos administrativos; 

!JI. En carta ooder sin ratificaci6n de firmas". 
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En la misma forma el artículo 2555 del mismo ord,!_ 

namiento legal establ~cea 

"El mandato de be . otorgar~e en e sc:r·i tura pdblica o 

en carta poder firmada ante dos testigos y ratif.! 

cadas las firmas del otorgante y testigos ante -

notario, ante los jueces o autoridades administro!!: 

tivas correspondientes& 

I. Cuando sea general; 

II. cuando el interés del negocio.para que seco~ 

fiere llegue a cinco mil pesos o exceda de esa canti-

dad; 

IJI. Cuando en virtud de él haya de ejecutar el -

mandatario, a nombre del mandante, algÚn acto que con

fonne a la ley debe constar en instrumento páblico". 

En el mismo sentido el artículo 2556 de la Ley --

citada expresas 

"El mandato podrá otorgarse en escrito privado -

firmado ante dos testigos, sin que sea necesaria 

la previa ratificaci6n de las firmas, cuando el 

interés del negocio para que se confiere exceda 

de doscientos pesos y no llegue a cinco mil. 

S6lo puede se·r verbal el mandato cuando el inte-

rés del negocio no exceda de doscientos pesos". 

En estos casos, el tramitador de la oficina de -

Inconformidades, Actas y Acuerdos verifica que quien -

·¡ ,, 
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otorgue el poder tenga fac~ltades ~ara ello, por lo -

tanto, siempre oue se trate de sociedades civiles, me~ 

cantiles' o de asociaciones, además de otorgarse el po

der en escritura pública ante notario, debe cuidarse 

que en ella consten las facultades de representaci6n 

del mandatario, derivadas del acta constitutiva, para 

pleitos y cobranzas, y si el poder lo otorga el repre

sentante de la empresa en favor de un tercero, debe -

asentarse en el poder que tiene atribuciones para sub_!! 

tituir su poder o para otorgar mandatos. 

Ahora nos ocuparemos de analizar la personalidad 

de quienes presentan su inconformidad ante las autori

dades del propio instituto, conforme a las disposicio

nes de la Ley Federal del Trabajo Vigente. 

Cuando la inconformidad sea planteada por un sin

dicato, deberá cumplir con lo estatuido en la fracción 

IV del artículo 692 de la Ley Pederal del Trabajo, ~~

acreditando su existencia legal y la µersonalidad con 

que promueve o firma, exhibiendo el oficio de recono-

cimiento de los representantes de dicho sindicato ex-

tendido ~or la Secretaria del Trabajo y Previsión so-

cial, o la certificaci6n respectiva de la Junta de Co~ 

ciliación y Arbitraje, tomando en cuenta los artículos 

365, 367, 374, y, sobre todo, el 376 de la Ley Federal 

del Trabajo, que a la letra dice: 
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"La repre•entaci6n del •indicato 8e ejerce~ por 

•u .. cretario general o por la persona que cl••igne au 

directiva, 881.vo diapo~ici6n eapecia1 de loa estatuto• 

Loa miembro• de 1a directiva que •ean •eparados por el 

patrón o que ae separe por causa imputab1e a éste, co~ 

tinuartln ejerciendo sus funciones sa1vo lo que dispon

gan los estatutos". 

No procede pretender acreditar la personalidad ~~ 

con copias simples de documentos, ya que con ellas no 

se cwiiplen los requisitos del derecho común señalados 

y no se surten los efectos de un mandato. 

Si con la documentaci6n exhibida, que debe ir 

anexa al escrito de inconformidad, se considera acredi 

tada la personalidad, el Secretario del H. Consejo Con 

su1tivo Delegacional ordena su asiento en el Registro 

de Personeria que 'ate lleva como un servicio en favor 

de los promoventes, y para facilitarles acreditar su 

personalidad en los casos subsecuentes sin necesidad * 
de comprobarla nuevamente. 

Cuando el promovente de la inconformi.dad; no ---

acompaña en el escrito inicial en que interpon~ el Re

curso los documentos necesarios par.a acreditar la per

sonalidad con que se ostenta, o bien, si el documento

exhibido resulta ineficaz en derecho, la Oficina de I~ 
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conformidades, Actas y Acuerdos, debe requerirle para 

que en ~ término de cinco días h~bilea, lo exhiba o -

llene la deficiencia y lo apercibe de que de no hacer

lo, se desechará su reclamaci6n teni.en,doae como no 

acreditada la personalidad. 

2) ~OTIFICACIO~ES 

Sin lugar a duda, en todo procedimiento la notif~ 

caci6n es una de las fases mas importantes, sin ésta, 

no procedería ninguna controversia de tipo administra

tivo o judicial. 

Las notificaciones se har~n de acuerdo a lo esta-

blecido por el C6digo Fiscal de la Federaci6n y seráns 

Personalmente o por correo certificado 

Por correo ordinario o por telegrama 

.Por estrados 

Por edictos 

El propio Reglamento en su ~rt!culo sexto senala 

que las notificaciones oersonales se llevarán acabo -

cuando: 

Admitan o desechen el recurso 

Admitan o de se c hen las prue bb.s 

Contengan o señalen fechas o términos para cum

plir requerimientos o efectuar ciiligenci<-i.s probatorias 

- se ordenen notificaciones a terceros 
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se ordenen d11igenciae para mejor proveer 

Cuando se ponga fin a1 recurso o cumplimenten 

resoluciones de los tribunales. 

De 1a misma manera, sei'la.1a que, las notificacio-

nes por correo registrado, con acuse de recibo los 

acuerdos ques 

- Oont;ngan algún requerimiento a t~rceros ajenos 

al recurso. 

- Resuelvan sobre la suspensión del procedimien-

to administrativo de ejecución. 

Declaren el sobreseimiento del recurso o 

Decidan sobre el recurso de revocación. 

Las notificaciones personales se harán en el do-

micilio que hubiese seíialado el inconforme para reci-

birlas y, en su defecto, en el Que tuviese registrado 

en el instituto. 

Todas las notificaciones surtiran sus efectos el 

d!a hábil siguiente a1.en que se haya hecho la notifi

cación personal o entregado el oficio que contenga 

copia de la resolución que se notifica. 

Los t':nninos fijados en ~os acuerdos o resolu---

cionee que se notifiquen comenzarán a correr el d!a -

siguiente de la.fecha en que surta efectos la notifi--
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caci6n respectiva. 

En 1os términos sdJ.o se computarán J.os días hábi-

1e s, entendiendose por tal.es aque11os en que se encuen 

tren abiertas a1 pubJ.ico 1as oficinas del. Instituto. 

3) PRUEBAS 

Cuando e1 recurrente ha presentado su escrito de 

inconformidad, se 1e se11a con e1 re1oj fechador e1 -

original. y su copia, por su recibo, y, por 1as pruebas 

que anexo; cuando 1o haya presentado a trav's de1 co-

rreo, se 1e extiende 1a certificaci6n correspondiente 

y se envía ese escrito a1 consejo Consu1tivo correspon 

diente; ya recibido el. mismo por e1 Cuerpo Consu1tivo, 

éste abre e1 expediente respectivo y en su caso dicta 

un "Auto de Admisi6n", con e1 que propiainente se ini-

cia 'e1 procedimiento de1 Recurso, a efecto de com9ro-

bar 1a procedencia o improcedencia de1 acto o actos -

rec1amados. 

En e1 auto de admisi6n se precisan J.os actos re-

el.amados, se provee, esto es, se acuerda sobre 1a adm! 

si6n de 1as pruebas ofrecidas, se seña1an fecha y hora 

oara su desahogo y las modalidades para su practica. -

se solicitan 1os informes y documentaci6n a 1as depen

dencias que corresponda y se acuerda sobre 1as demás -

peticiones relacionadas con el procedimiento y con 1a 
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cuesti6n planteada. 

Cada una de las p:ruebas que ofresca el inconforme 

debe de relacionarlas con los hechos que afirma en su 

escrito de inconformidad, de tal manera que quede bien 

indicado que con tal prueba ofrecida demuestra el he-

cho alegado, ya que de conformidad con el art!cu1o 13 

del Reglamento de la materia, las pruebas se admitirán 

en cuanto se relacionen estrictamente con la controve.!: 

sia y no sean contrarias a1 derecho o a la moral. Es -

importante señalar que en el R~!-lrso-de Inconformidad 

no será admitida la prueba confesional, ya que ~sta es 

objeto de los informes que rinden las deDendencias o -

funcionarios del Instituto, en relaci6n con el caso -

del debate, según se desprende del párrafo final del -

artículo 12 del Reglamento de Inconformidades. 

El artículo 12 del Reglamento en comento, señala 

que podrán ofrecer y rendir como pruebas: 

1) DOCUMENTAL 

2) PERICIAL 

3) INSPECCION 

4) TESTIMONIAL 

Las uruebas documentales, el numeral en cita no -

las distingue conforme a la clasificaci6n que sigue la 

doctrina y otr~s ordenamientos procesales, en inscru--
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mental.es, documentales pÚb"J.icos y documentales priva-

dos: por J.o que deben ser ofrecidas simpJ.emente como 

documental.es, mismas que debe exhibir e1 quejoso con 

su escrito de inconformidad, también en eJ. artículo 12 

en menci6n, se prevée eJ. supuesto de que 1a documental. 

ofrecida no esté a· disr,ios'ici6n del. inc·onforme, en cu-

yo caso, e1 r~currente deberá señalar los archivos, -

protoco1os y oficinas donde habrán de obtenerse dichos 

elementos probatorios, as! como sus números y fechas, 

entendiendo desde luego que e1 quejoso tiene a su dis

posici6~ J.os documentoss siempre que J.egalmente pueda 

pedir copia autorizada de los originales tal como lo -

señala e1 artículo 323 del C6digo Pedera1 de ?rocedi-

mientos Civiles de aplicaci6n supletoria. 

La orueba pericial., tiene por objeto que las per

sonas qn~ tengan conocimiento en J.a ciencia, arte o -

profesi6n para que se ofrece, auxi1ie a 1a Oficina de 

Inconfo:nnidades, Actas y Acuerdos en la apreciación -

del. caso olanteado. 

La oersona que la ofrece, en el momento en que J.a 

propone deberá indicar los ountos sobre los que versa

rá la prueba oericial. 

La prueba pericial médica, para su desahogo, se -

dicta un auto, que J.a admite y el cual señala al recu

rrente, un término de cinco días para que presente a -
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su perit~ (e1 que debe tener conocimiento de 1a cien-7 

cia o arte sobre 1a qqe versa 1a prueba), a aceptar y 

protestar e1 cargo, y se •percibe de que si no 1o pre

senta, se dec1arará desierta 1a prueba, esto ea, se 

tiene por no rendida 1a prueba, una vez que e1 perito 

ha aceptado y protestado e1 cargo, se le eeffa1a un té~ 

mino de quince días para·que rinda su dictámen, con e1 

mismo apercibimiento·para e1 recurrente, Dichos térmi

nos se computan a partir de1 día siguiente al de la n~ 

tificaci6n del acuerdo, el primero, y a partir del día 

siguiente de la aceptaci6n y protesta de1 cargo, el s~ 

gundo. El perito deeigando, debe, como se dijo, llenar 

los requisitos a que se refiere el párrafo segundo del 

artículo 12 del mismo Reglamento. P)r su parte, la de

pendencia del Instituto de la que emane el acto recla

mado, por conducto de los Servicios de Medicina de sa

lud Ocupacional designará, a su vez, u.~ perito, y en -

caso de discordia, se solicita la designación del per! 

to tercero de la Secretaría del Trabajo y Previsión S~ 

cial. 

Cuando el inconforme no señala perito de su parte 

se le pide a los Servicios de Medicina de Salud Ocupa

cional practique nuevo estudio médico al. quejoso y le 

requiere para que concurra a los citados servicios de 

Medicina de Salud Ocupacional en el ténnino de cinco -

días hábiles siguientes a la notificación del acuerdo 
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que lo ordene, y le aperc1be de que en caso de no acu

dir, dictará la resoluci6n del Recurso con elementos 

que obren en el expediente de inconformidad. 

Por lo que hace al ofrecimiento de la prueba per~ 

cial contable, es menester considerar que si se ofre-

cen para calificar la legalidad o procedencia del cr~

di to impugnado, no se admite, pues se trata de una 

atribución 9ropia del Instituto,, como 1.o disponen 1.os 

artículos 253 fracci6n XIII y 274 de la Ley del Seguro 

Social. La negativa se apoya en los art!cul.os 12 y 13 

del Reglamento de la materia y 86 del C6digo Federal 

de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. 

En este suouesto, es reemplazada la prueba por visita 

ordenada al Departamento de Auditoría a las Empresas. 

Pero cuando se ofrece la pericial contable sin 

que im~lioue o conlleve el prop6sito de substituir o 

invadir la atribuci6n del H. Consejo Consultivo antes 

indicada, esto es, para que recaiga sobre hechos pro-

oios de 1.a quejosa, que se encuentren registrados en ~ 

su contabilidad, libros de actas de asambl.eas, n&minas 

listas de raya y demás documentos afines, sí es admisi 

ble dicha orueba. 

Atento a lo anteriormente sefialado, es necesario 

que se estudie cuidadosamente el ofrecimiento de 1.a 
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prueba pericial contabl.e, para estar en posibilidad de 

determinar sus cons·ec~encias. 

Ofrecida esta prueba, el. inconforme designa su -

peri to, y el auto que dicta la Oficina de Inconformi-

dades, Actas y Acuerdos admitiéndola, a la vez que re

quiere a la oferente para que dentro del término de -

cinco días contados a partir del día siguiente al en 

que surta efectos la notificacidn del acuerdo que la -

ha admitido, presente o haga comparecer ante dicha Ofi 

éina de Inconformidades, Actas y Acuerdos, a su peri-

to, a efecto de que acepte el cargo y proteste su fiel 

desempeño, llene los requisitos del segundo párrafo 

del artículo 12 del Reglamento de la materia, Asimismo 

se le hace saber que se concede, al indicado perito el 

té:nnino de quince días, contados a partir del día si-

gui.ente del.a fecha de aceptacidn_del cargo, para que 

rinda su dictámen con el apercibimiento para el. recu-

rrente de que en caso de no observarlo así el propio -

perito, se le declarará desierta la prueba. 

La propia Oficina solicita al Departamento de Au

ditoría de las Empresas, nombre y designe perito por -

parte del Instituto y pone a su disposici6n el expe--

diente de inconformidad y le sefial.a que, en su oportu

nidad, remita el. dictwnen pericial respectivo. 
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En el acuerdo en que se admita una inspecci6n OC,!;! 

lar, cua,.1quiera que sea au finalidad, el j.nconforme -

que la ofresca o la propia Oficina determinarán, con -

entera precisi6n, cuáles son los puntos sobre los que 

debe versar la pru~ba, cuáles son los documentos que -

deben ser revisados y quienes son las personas con las 

que debe entenderse la diligencia. 

En todos estos casos, el personal designado por -

el Instituto levanta una acta circunstanciada o una -

constancia la que deberá ir firmada por quien la prac

t~que, por el representante legal de la empresa, por 

los testigos de asistencia y por todas y cada una de 

las personas que intervengan en la diligencia; si se 

niega el patr6n o su representante a firmar, se hace 

constar esa circunstancia, as! como la raz6n o razones 

de esa negativa. (Debe insistir el visitado ante el 

verificador o auditor, que asiente esas razones, su iE 

conformidad o sus aclaraciones). 

La p~ueba testimonial se propondrá mencionando -

los nombres y domicilios de los testigos, Si el incon

forme omite ambos o, en su caso, cualquiera de dichos 

requisitos, no se admite la prueba. 

En el desahogo de la prueba tes.timonial, se obse_E 

va lo siguientes 



1.53 

Que 1.os testigos sean presentados por el. recurre!! 

te o eu representante,1.egal., y 

Que se identifiquen debidamente ante el. abogado 

.tramitador de 1.a Oficina de Inconformidades, Actas Y 

Acuerdos. 

Para recibir el. testimonio se 1.evanta un acta que· 

contiene el. d{a y 1.a hora en que. se practica 1.a audie!!. 

cia, 1.a eonminaci6n a 1.os testigos oara que. se conduz

can con verdad y sus genere.1.~s. La dil.igencia se efec

tda separando a 1.os testigos, quienes en fo:nna indiVi

dual. son examinados al. tenor de 1.as preguntas conteni

das en el. interrogatorio exhibido o. de 1.as que verbal.

mente- 1.es formul.e el. inconforme o su representante. 

Si se exhibi6 el. interrogatorio junto con el. es-

cri to de inconformidad, se agrega al. expediente y así 

se hace constar en el. acta. Si 1.as preguntas se fo:rmu-

1.an verbal.mente, se transcriben íntegras. (Es conve--

niente que adn cuando sea en.manuscrito, se formule 0l 

interrogatorio, para estar en posibil.idad de conse~ir 

1.os efectos deseados). Si se formul.an repreguntas, se 

asientan en el. acta en 1.a misma fonna con sus respues

tas. 

Si 1.ae preguntas fueren tendenciosas o 11.evaren -

Ímpl.{citas 1.as respuestes, se desechan 1.as mismas (ar-
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tÍcul.os 175 y demás aplicables del C6digo Federal de -

Procedimientos Civiles). 

El testigo además de ser claro y veraz, debe dar 

la raz6n de su dicho, que lo es, el porqu~ sabe o le 

constan los hechos, y, tenninada el acta respectiva, 

se firma por el recurrente, por los testigos, y por el 

abogado tramitador. 

Es necesario siemnre, presentar testigos que no -

sean parciales, esto es, que no sean amigos o familia

res o que esten a favor deloferente, sino que deben -

ser siemore a quienes simplemente les consten o sepan 

los hechos que se tratan de probar. 

Concluido el t~rmino de recepci6n de las pruebas 

el fallo deberá rendirse dentro de un t~rmino de quin

ce días, y oara este efecto, la Oficina de Inconformi

dades, Actas y Acuerdos, dependiente de la Jefatura de 

servicios Jurídicos y seguridad en el Trabajo eleva 

al H. Consejo Consultivo por conducto del secretario 

Relator del Consejo Consultivo un proyecto que sirve 

para la discusi6n y votaci6n del negocio. 

Es de hacer not~~ que dentro de lo posible se 

observan los t~rminos previstos en el Reglamento; sin 

embargo, en algunos casos en raz6n de la naturaleza --
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Oficina de Incoilf'ormid_!"des y de las demás dependencias 

de1 Instituto, el p1az~ en el que queda integrado un -

eXpediente es sensiblemente mayor, además se hace no-

tar igualmente, que los recurso·s de inconformidad si-

guen la vía de los juicios fiscales o 1aborales y en -

su cas9 la v!a de amparo .ante ios !rribuna1es Pederales 

todo lo cual ocasiona que 1a Jefatura de Servicios Ju

rídicos y Seguridad en e1 Trabajo mane je un gran voli1-

men de expedientes. 

Con la finalidad de que el H. Consejo Consultivo 

o e1 secretario Relator del mismo puedan hacerse alle

gar todos los elementos de j..µ.cio necesarios, están -

facu1tados para decretar días y horas ruíbiles a~ den

tro de los inhábiles a efecto de que tengan lugar pra~ 

ticas de pruebas y tambi~n podrá el secretario prorro

gar, por \ina s61a vez, el término probator1o que es el 

de quince días ruíbiles, establecido as! en el artículo 

16 del Reglamento de Inconformidades. 

Ambos, tambi~n, podrán acordar la ce1ebracicSn de·· 

diligencias para mejor proveer en los asuntos que con

sideren que los elementos probatorios aportados son i~ 

suficientes para concluir una resolucicSn justa, dicho 

por el artículo 15 del Reglamento en comento. 
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4) RESOWCIONES 

El~borado el proyecto de reso1uci6n por 1a Ofici

na de Jnconfo:nnidades, Actas y Acuerdos, se somete a -

la consideraci6n del Consejo Consu1tivo dentro de los 

ocho d!as· siguientes para su discusi6n y aprobaci6n en 

su caso, fung.iendo como ponente o relator un consejero 

designado conforme al rágimen interno de gobierno del 

H• Consejo Consultivo. Discutido e1 proyecto áste se 

aprueba o se rechaza 9or mayoría de votos. Entendido 

este hecho como el acto por medio del cual ese Organo 

Colegiado destinado a atender la necesidad del desa--

rrollo del proceso emite su decisi6n, que pone fin a 

la inconformidad planteada. Aprobado, en su caso, el 

consejero disidente puede emitir voto en contra. Así 

lo orevienen los artículos 19 y 20 de1·Reglamento de 

la materia. 

En el art!culo 21 del Ordenamiento se precisa que 

las oruebas deberán valorarse en 1os tárminos del der~ 

cho com-dn, pudiendo, no obstante, apartarse de dichas 

reglas, pero entonces el fallo deberá razonarse cuida

dosamente. La resoluci6n que se dicte en el recurso de 

inconformidad no deberá sujetarse a regla especial al

guna, bastante para su legalidad que se ocupe de todos 

lo~motivos de impuganci6n exoresados por el recurren-

te, análisis de las pruebas recabadas y expresión de -

los fundamentos jurídicos en que se apoyen los puntos 
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decisorios del fa11o, así lo dispone el artícul.o 22 ~ 

del Reglamento. 

Las resoluciones deberN\ firmare~ por e1 Presi~ 

dente del H. Consejo Consul.tivo 7 autorizarse ~or el -

secretario Relator del Instituto, devolviendose el ex

pediente a la Oficina de.Inconformidades para su noti

ficaci6n, la cual se efectuar~ en el término de 24 ho

ras, observando las disposiciones contenidas en el ar

tícul.o 134 y 137 del C6digo Piecal de la Pederaci6n.

Bn el art!cul.o 24 del Reglamento se dispone que las r!!_ 

soluciones que se dicten en el recurso de inconformid!!: 

des ejecutarán en un t~rmino de quince días .salvo fa-

cultades del secretario Relator para amuliar este pla

zo, entendiendo por ejecuci6ns el acto mediante el 

cual se va a llevar a efecto lo determinado por el Or

gano Colegiado en su reaoluci6n-acuerdo. 

Por dltimo, el Recurso de Inconformidad, des9uéa 

que la Oficina de Inconformidades lo lleva por sus ---

trámi tea legales, concluye con la reaoluci6n que dicte 

el H. Cons~jo Consultivo del Instituto Mexicano del 

Segtlro Social, la que una vez dictada, se ordena su e~ 

grose con el número del acuerdo y la fecha en que se 

tome Y que se notifique al inconforme íntegramente. 

En el artículo 26 del RQglamento del artículo 274 
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de l.a Ley del. Seguro Social, se regul.a un medio de im

pugn.aci~n en materia de admisi6n del. R~curso de rncon

formidad, así como l.as uruebas ofrecidas en el. mismo,

el. cual. en el citado Reglamento se denomina recurso de 

revocaci6n. Este medio corrector se da para impugnar 

resol.uciones del Secretario en los casos citados con 

antelaci6n y se interpondrá ante el H. Consejo Consul.

tivo dentro del término de tres días siguientes a l.a 

notificaci6n decidi~ndose sin substanciaci6n alguna. 

El Regl.amento acertadamente dispone que la deci-

si6n que se dicte debe ser de plano, sin substancia~

ci6n alguna. Esto significa que la resoluci6n que se -

dicte se basará en el sol.o análisis de l.as constancias 

que obren en autos, sin que haya lugar· a ofrecer prue

bas o promover l.a práctica de otra dil.igencia; por to

do lo anterior consideramos que la decisi6n será de ~ 

estricto derecho, analizando si el desechamiento del. -

, recurso o l.a negativa a tener por ofrecidas las urue-

bas y a ordenar su desahogo se ajust6 a lo dispuesto 

en l.os artículos 12 y l.3 del. Reglamento o en su caso 

a l.o previsto en el C6digo Fiscal de l.a Federaci6n o 

l.as disposiciones contenidas en la Ley Federal. del. Tr,2; 

bajo. 
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COl'fCLUSIONES 

J..- La seguridad.social. surge como un ~el.o de -. 

satisfacer J.as necesidades econ6micas, sociales y cu1-

turaJ.es inherentes a l.a dignidad hwnana, aunado al. re

quisito de instítucionalizaci6n y desarrollo de los d~ 

rechos conquistados, para su preservaci6n; ampliando -

su radio a la el.ase débil.. 

2.- Los sistemas con que cuenta México para brin

dar seguridad social. no son suficientes para proporci~ 

narla a toda la pobl.aci6n, ya que esto representa un -

gran desafío, sobre todo si se toma en cuenta el esta

do financiero por el. cual atraviesa México, la caren-

cia de recursos necesarios para su inmediata implemen

tación. 

3.- El seguro social se ha convertido en un canal 

apropiado y oportuno de solidaridad comunitaria al re

basar, paulatinamente, el nucleo de los trabajadores -

asegurados y extender su acci6n a grupos humanos no s~ 

jetos a una relación de trabajo. El seguro social es ; 

un avance, pero de ninguna manera la soluci6n definiti 

va, pues en este sentido es un seguro con mira a la e~ 

·iectividad, es decir, es un sistema privado de preven

ci6n colectiva. c.on el. sistema de pensiones que ha 

adoptado se evita cargar con el. lastre de individuos -

desamparados. 
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4.- La elevaci6n de l.a productividad, radica en 

la mejor.ía de las condic~ones físicas en l.as que los 

trabajadores desempeñan sus labores, tales como las -

que se relacionan con l.a il.uminaci6n, ventilaci6n, hi

giene y medidas de_ seguridad, así como las condiciones 

permanentes de salud de los trabajadores y l.as más im

portante l.a capacitaci6n o adiestramiento que se tenga 

sobre el. trabajo que va a desempeñar. Porque una polí

tica de caoacitación es al. mismo tiempo una política -

de productividad. 

5.- Entre los motivos fundamentales de los ries-

gos laborales destacan, por parte de las empresas, Ia 

no observancia de Íás medidas de higiene y seguridad, 

y l.a falta de capacitaci6n o adiestramiento adecuada; 

por parte de l.os trabajadores, el no servirse del eq~ 

pode protecci6n o el servirse del mismo en forma'indE:_ 

bida. 

6.- El. Recurso de Inconformidad es un "recurso -

especial.", por la naturaleza del 6rgano ante quien se 

promueve, los H. Consejos Consultivos del. rMss, sus~ 
resol.uciones no se sujetan a ninguna regla especial., -

a!ID así constituye una garantia real para los patrones 

los asegurados, sus beneficiarios y los demás sujetos 

obl.igados. 
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7.- Debe modificarse el. artículo 26 del Reg1amen

to del artícul.o 274 d~ la Ley del. Seguro social., para 

que se implemente una nueva termino1og{a, y en lugar -

de uti1izar el tt!rmino "recurso de revocaci6n" se use: 

el de "instancia de reconsideraci6n" para que vaya 

acorde con la concepci6n jurídica de los recursos ad-

ministrativos. 

8.- El. Reglamento de Inconformidades debe señalar 

en forma expresa·a fa1ta de cuál.es requisitos de los -

que sef'lala en su art!cu1o Jo. se debe desechar el re-

curso interpuesto, en virtud de existir obscuridad en 

el. numeral indicado. 
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