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INTRODUCCION. 

Sufrir un riesgo leboral es una de los principa 

les temores de la clase trabajadora, sin embargo, sufrir 

un infortunio no reglamentado es un desampare digno de- 

preocupacién,. Al hablar de riesgos se nos presenta la i- 

dea inmediate de una enfermeded o de un accidente de po- 

sible verificacién initinere. 

£1 presente estudio va dirigido precisamente al 

an6lisis del riesgo initinere, dentro del cual atendiendo 

al extracte de la reslidad social pretendemos incluir a2 

la violacién sexual; asalto que recae la mayorfa de veces 

sobre sujetos trabajadores mientras se trasladan de su do 

micilio al centro de trabajo o viceversa. 

Aunque penalmente encontramos tipificede el de- 

lite de vialacifn como protecci6n @ la libertad sexual, 

tema acontecimiento de incidencia considerable en contra 

de individuos trabajadores nuestro tema se centra no en 

el delito ni en la penslidad sino en la v{ctima. 

En el primer capitulo tormando un panorama gene 

ral hacemos referencia a los principales conceptas que en 

materia de Derecho Laboral y Penal sirven de base a nues- 

tra proguesta.



En el cap{tulo segundo realizamos un: anSlisis 

hist6rica sabre el origen de la reglamentacién del ries- 

go initinere en nuestro pafs. 

En el tercer cenf{tulo presentamos el marco jurL 

dico de los riesgos de trabajo. Al respecto abordamos la 

bey Federal del Trabajo, la Ley Federal de los trabejado- 

res al Servicio del Estado, la Ley del Seguro Social y ls 

Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para 

los Trabajadores del Estado. 

Ya en nuestro capf{tulo cuarta damos inicio al 

estudio espec{fico de la violacién sexual, remarcando to- 

das las consecuenclas f{sicas, psicolégicas y socia-ecang 

micas que suelen derivar de su comisioén, y Que nas hacen 

Concebir posible y necesaria su reglamentacitén leboral co 

mo riesgo. 

Finalizando en el capftulo quinta haciendo refe 

Tencia a la problematica general que experimenta una vic- 

tima de violacién, sefialamos su incidencia initinere lebpo 

ralmente hablanda y proponemos la adapcidn de medidas pre 

ventivas y en su caso de apoyo, asf como un estudio o in-~ 

vestigaci3n m&s amplia a cargo de las autoridades facul- 

tadas a fin de ampliar las recomendaciones que siguen a 

nuestra propuesta principel, de tal modo fundamentando la 
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necesidad de reglamentar a la violecién sexual como ries- 

go de trabajo proponemos elgunas modificaciones a la Ley 

Federal del Trabejo. 

IIl



CAPITULG PRIMERO. 

Conceptos b&sicos. 

1.1 Derecho del trabajo. 

El derecho al trabajo constituye una ga- 

rant{a individual a tutelar por parte del Estado, garen- 

tfa que resultarfa ineuficiente de no existir en su entor 

no el conjunto de normas que traducides en derechos encon 

tramos contenidas en nuestra legislecidn laboral. 

Sin lugar ea dudas, nuestro Derecho del tre- 

bajo necié s consecuencia de la desmedida explotacién del 

hombre por el hombre, del poderoso sobre el débil, con la 

Pinelidad de proteger y preserver la dignidad y la seguri 

dad de todo hombre como trebajedar, reguiendo tanta las~ 

condiciones como las consecuenciss laboroles. 

Por medio del Derecho del trabajo se pre- 

tende asegqurar un nivel de vida decoroso a los trahejada- 

res, considerando que contiene el m{nimo de garantfes que 

deben reconocérseles y que pueden ser empliadas a través 

de la contratacién individusl o colectiva; en razin de-- 

que todo ser humano necesita desempener su trabajo en un 

&mbito de seguridad, dignided y legalidad, y precisamente 

debido 2 ello ese minima de derechos no pueden ser reducd 
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dos ni negados. 

En ese sentido Santiaga Jerajes Montes de 

Oca define al Derecho del trabajo como “el conjunta de-- 

normas que tienen por objeto proporcionar a los trabajado 

res, @ cambio de la prestacién de sus servicias, un nivel 

de vide decoroso”. 

Pare nosotros el Derecho del trabajo, es- 

un derecho protector de le clase trabajadora, en la medi- 

dea en que busce el equilibrio en la relacién obrero patro 

nal. 

Sin embarga, José D&valos Morales conside- 

re que: "El Derecho del trabajo no protege los ecuerdos--~- 

de voluntades, sino el trabajo mismo; no trata de reqular 

un intercambio de prestaciones, sino ssegurar la salud y 

la vida del hombre y proporcionar al trabajador una exis- 

tencia decorosa". 2 

El Derecho del trabajo es el ordenamiento- 

1, Constitucién Polf{tica de los Estedos Unidos Mexicanos. 
Comenteda por Santiago Sarejas Mantes de Oca, U.N.ALMS ME 
xico, 1985. P&g. 16. 

2, DAVALOS MORALES, José. Derecho del Trabaja, Tomo I. 
Tercera edicifn., Porrda. México, 1990. P&g. 105.



protector, vigilante, reivindicatorio y enunciativa de ga 

rantfas sociales en el 4mbito laboral; es un derecho pro- 

tector de la clase trabajadora pero no un derecho en caon- 

tra de patronos. 

En nuestra opinién Nestor de Suen L. defi- 

ne ademés de clare, acertadamente al Derecho del trabejo 

cuando nos dice que es: "el conjunto de normas relativas 

a las relaciones que directa o indirectamente derivan de 

la prestacién libre, subordinada y remunerada, de servi- 

Gios personales y cuya funcién es producir el equilibrio 

de los factores en juego ese". 

Lo anterior nos recuerde la importancia de 

seflalar que no toda trabajo interess ai derecho labo-- 

ral, es decir, que nuestra legislacién sélo regula un ti- 

po de trabajo y es el subordinado, o sea, el que se pres- 

ta por una persona en favor de otra, mediante el pago de 

un salario. 

En ese #entido podemos decir que el Dere-- 

cho del trabajo regula y protege la prestacién de servi- 

3. DE BUEN L., Néstor. Derecho del Trabajo. Tamo I. Sépti 
ma edicién. Parréea, México, 1989. PAg. 137. 
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cios subordinados y que es un derecha irrenunciable, en 

cuento @ los beneficios que otarga a los trabejadores. 

Finalmente se trata, entonces, de una dis- 

ciplina que va m4s 9118 de la sola prestacién del traba- 

jo. Le interesa el hombre, como merecedar de proteccién y 

Procure su seguridad social, defendiendo asf al traba je- 

dor de los riesgos y estableciendo una responsabilidad so 

cial pare poner remedio, @ sus consecuencias. 

1.2 Relacién de trabajo. 

A través del tiempo Podemos abserver a la 

activided humana cumplirse en mayor o menor gredo de su- 

bordinacién. Actualmente la prestacién de servicios subor 

dinedos constituye precisamente la relacién de trabajo, 

Que es protegida por nuestra legislacién laboral. 

Para proceder a conceptualizar, considera- 

moe necesaria la distincién de uns relacién de trabejo y 

de un contrato laboral. La primera inicia y se presume en 

el momento en que se empieze a prestar el servicio, mien- 

tras que el perfeccionamiento del segundo se da con el e~ 

Cuerdo de voluntades de las partes independientemente del 

inicio reel de labores,



Una relacién de trabajo se conforma con le 

existencia de los siguientes elementos: 

8) Sujeto obligado: persone f{eica denomi- 

nade trebejador, 

b) Prestaci6n de un servicio personal. 

s) Sujeto favorecido: persona f{eica o mo~ 

rel denomineade patrén. 

d) Subordinacién del trebajador para con 

el pstrin. 

Al respecte nuestra Ley Federal del Trabe- 

jo en su art{culo 20 nos sefiala que: "Se entiende por re- 

laci6n de trabajo, cualquiers que ses el acto que le de 

origen, le prestecién de un trabajo personal subordinado 

& otra persona, mediente el pago de un salario". 

Oe tal definicién, podemos considerar a la remu 

Reracién denominada salario, cama un quinta elemento res- 

pecto de una relacién de trabajo, 4 

San 

4. Crr. Ibidem, pfg. 16.



Ooctrinalmente encontramos otras opiniones 

que cainciden en considerar al salario como un quinto ele 

mento en la relacién laboral, sin embargo, de las postu- 

ras en contra resalta la del Maestro José Dfvalos, quien 

Considera que: “la remuneracién no canstituye un elemento 

de existencia en la relacidfn laboral, ya que su ausencia, 

ésto es, la falte de Pago, no conlleva en forma alguna la 

inexistencia del vinculo laboral, sino que por el cantra- 

Tio, éste subsiste y, en toda caso, el no pagar el sala- 

Tio da lugar a sanciones, incluso de cardcter penal, can- 

tra el patrén incumplido. 

"El pago del selario es simplemente una con 

secuencia de la relacign de trabajo que se Constituye con 

el servicio personal subordinado de una persona f{sica en 

Favor de otra igualmente ffsica a moral", 5 

Respecto a la subordinaci$n como elemento 

caracter{stico y primordial de une relzcién de trabajo es 

Neceserio remarcar que su existencia, tiene lugar sélo du 

rante le jornada de trabajo y exclusivamente respecto del 

servicio cantratado. 

— 

5. DAVALOS MORSLES, José, Derecho ded Trabajo. Op. cit . 
Fg. 94



Juan Palomer de Miguel nos dice que: " Ke- 

laci6n de trabajo es la que existe por el hecho de que 

una persons trabaje pare otra en condiciones de subordi- 

nacién, independientemente de que existe o no un contrato 

de trebejo".® 

Reaumiendo podemos decir que la relecién 

de trabajo es aquélle que exiatir& haya o no contrato de 

trabajo siempre que exista le prestacién de un servicio 

personal subordinado. La falta de cantrato no exime a laa 

pertes del ejercicio y cumplimiento de derechos y obliga- 

cionea. 

La releci6n lebarel hace presumir le exis- 

tencie de un contreto e inicia con le simple preatecién « 

nivel personal, de servicios subordinados. Un contrato no 

es indicio de una relaci6n laboral ya que el primera pue- 

de existir sin que exista nunca la segunda. 

Le aueencia de un contrato en une relacién 

laborel es imputeble el patréh, estableciendase legalmen- 

te al respecto, que el mismo deber& constar por escrito y 

dupliceads a efecto de que cada une de las partes conserve 

un ejemplar del mismo. 

G.PALOMAR DE MIGUEL, Juan, Oiccionerio pers Juristas, Me- 
yo Ediciones. México, 1981. Pég. 1165. 
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Finalmente en nuestra opinién, la relacién 

de trabajo es la prestacién de un servicio pereonal subor 

dinado, por parte de le persona siempre fisics denomineda 

trabajador, en favor de ctre f{sica o moral denomineda pa 

trén, mediante e] pago de un selario. 

1.3 Sujetes del Derecho del trabajo. 

En las relactones de trabejo se observa ia 

existencia de dos clases de elementos: subjetivos, consti 

tufdas por el patrén y por el trabajador y, abjetivos, co 

mo lo es 1l@ prestscién del servicio personel subordinedo 

y el pago de un salario. 

Consideramos que trebajo significa: activi 

ded provechose y, preataci6n de servicios le realizacién 

de ese ectivided provechosa. 

Al hablar de las sujetos del Verecho del 

trebajo tenemos que dietinguir a los individueles de los 

colectivos, es decir, diferenciarlos segin su participa- 

cién en las releciones de trabajo individuales a colecti- 

VEBBe 

Como sujetos de las relaciones individua - 
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les del trabajo tenemos: #1 trebajador, al trabajador de 

confienza, al patrén, al representente del petrén, al in- 

termediario, 8 la empresa y al establecimiento. En las re 

leciones colectivas de trabajo los sujetos son: loa sindsé 

catos, las federeciones y las confederaciones. 

Un trabajedor de confianze se caracteriza 

Por el desempefo de deteeminedas funcianes, las cuales de 

acuerdo con la Ley pueden ser de: direccién, inspeccién, 

vigilancie y fiscalizacién, cuendo tengan cerécter gene- 

Tal y lee que se relacionan con trabajos personsles del 

patrén dentro de le emprese o establecimiento. 

Se considera representante de patrén a: di 

rectares, sdministradores, gerentes y demfe personnes que 

ejerzan funciones de direccién o adminiatracién en la em- 

press o establecimienta, obligandose en tel concepta con 

los trabajedoree. 

De lo anterior deducimos que todo represen 

tante de petrén es trabejador de confianzs pero no todo 

trabajador de canfianza es representente de patrén. 

Por lo que se refiere a le figura de inter 

mediario, ésta le asumir& la persone que contreate o inter 

venge en le contratacién de uno o varios trebajedores con 

12



Ww 

pera que presten sus servicios a determinedo petrén. 

En cuente a la emprese y al establecimien- 

to, le primera debe ser considerada como lea unidad econé- 

mica de produccifn o distribucién de bienes o servicios y 

el segundo como la unidad técnica que como sucursel, agen 

cia u otre forma semejente, es parte integrentey de con- 

tribucién en la realizacién en los fines de le empresa. 

Tacando el punto referente @ los menciona- 

dos sujetos de trabajo en las releciones colectivas expo- 

nemos las siguientes consideracianes: 

a) La palabra gsindiceto se compane de dos 

expresiones griegas: sym y dique, cuya 

significado es, con justicia. Podemos a 

moda de definicién, sefialar como sindi- 

cato @ la asociacién de trabajadores o 

de patrones constituf{de para el mejore- 

miento, estudio y defense de sus respec 

tivos interéses. 

Pera constituir un sindi- 

cato de trahbajadores se necesitan vein- 

te minimo mientras que pare uno de pa- 

trones basta can tres de ellos. Contem- 

pledo en la ley, art{culoes 356 y 364. 

13



b) Una federeci6n es la esoctecién de va- 

Trias sindicatos. 

c) Una confederaci6n es le easociacién de 

federaciones y sindicatos nacionales de 

industria. 

Podemos eapreciar que los sindicatas se in- 

tegran con personas f{eicas mientras que les federaciones 

y las confederaciones se integran con personas morales. 

En el presente estudia prestaremos mayor 

atencién s los que censideremos los dos sujetas fundamen- 

tales e indispensablea sin las cuales no podrfa necer re- 

lacién laboral alguna, patrén y trabajedor, primordiales 

Pigiras tanto en nuestra doctrina como en nuestrse legisla 

cién. 

1.3.4 Patrén. 

El patrén es uno de los que consideramos 

Jos dos verdaderos sujetos del dereche del trebejo, trate 

se de relaciones individuales o colectivas; sujetos moti- 

vadores de la creacién del derecho leboral, dadores de vi 

dea de las relaciones de trabajo. 

1h



Remontandonos al origen de la palabra pa- 

trén encontramos su derivacién del latin pater - onus, cu 

yo significedo es cerge o cargo del padre y se le asigna- 

ba a las persones que tenfan obligacién protectora respec 

to de otra u otras. 

Consideremos complete la concepcién de Bri 

cefo Rufz al sefaler que: "Patrén es ls persona ff{sics o 

moral que utilize los servicios de uno o varios trabajado 

res. Si el trabeajador conforme @ lo pactado » a la costum 

bre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el pa- 

trén de aquél lo ser& también de éstoa". 7 

En realidad cualquier persona puede conver 

tirse en patrén por cantraer las obligaciones legales co- 

mo tal al contratar los servicios de alguna otra persone. 

De las diversas denominaciones con las que 

se sugle sefiolar a le persons que en subordinacifn recibe 

la prestacién de un servicio, nuestra Ley Federal del Tra 

hajo se incline por las de: patrén, patrono o empreserio. 

  

7. BRICENO RUIZ, Alberto. Derecho Individual del Trabajo. 
Harla, México, 1985, P&g. 154. 
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la Ley Federal del Trabajo en gu ert{culo 

10 aefale que: "Patrén es la persone ff{sica o morel que 

utiliza los servicios de uno o varios trabsjadoresa". Con- 

sideracién que podemos noter es apoyada por el Maestro Al 

berta Sricefio Rufz. 

£1 trabajador realiza la prestecién de sus 

servicios a favor y bajo direccifn del patrén, existiendo 

una relacién de subordinacién. La subordinacién es la si-~ 

tuscién jurfdica en que se coloce un trabejador pars es- 

tar a dispasicién del patrén. Hay trabejedores subordine- 

dos excluidos como! militares, marinas y cuerpo diplom4ti, 

co quienes cuenten con una regulacién especial. 

Puede ser patrén tanta una persona f{sica 

como une persona moral a diferencia del trabejador que sé 

lo puede serlo une persona fPf{sice. 

El Cédigo Civil en au ert{iculo 25 sefiala 

coma personas mortlea a: le Nacién, los Estados, los Muni 

cipios, las sociedades civiles o mercentiles, les sindica 

tos, las asociaciones profesionales, las saciedsdes coope 

ratives y mutuelistes y a todas aquellas que proponienda- 

se fines polfticos, cient{ficas, artfaticos, de recreo o 

o cuslquier otro fin l{cito, na sean desconocides por le 

ley. 

16



Lag persones morales obran y se obligan 4 

través de su representante legal. 

Nestor de Buen dice que: "Patrén es quien 

puede dirigir la actividad laboreal de un tercera que tra- 

baja en su beneficio, mediante retribueién".® 

El objetivo requeride por la persana que 

contrate a uno o varios trabajadores es la prestecién de 

los servicios de éstos en su favor. 

En la prestecién de servicios subordina - 

dos, el patrén se beneficia pero a cambio de ello debe- 

ré retribuir al trebejador, es decir, pager& por el traba 

ja reealizada. 

Le direccién y mando corresponden al patro 

no, el deber de obediencis corresponde al trabajador, rea 

lidad denominada subordinecifn. En el momento en que una 

persona utiliza los servicios de un trabajedor asume los 

derechos y obligaciones que psra patrones se consagran en 

le ley. 

  

8. OE QUEN L., Nestor. Derecho del Trabajo. Tomo I, Op. 
cit. Pag. 479. 
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£1 patrén es también cansiderada como: "E2 

empleador ..e. que directs o indirectamente tiene el poder 

de disposicién de la ectividad laboral de quienes treba- 

gen & su servicio. No eg indispensable que las activida- 

des del emplesdor sean permanentes, pueden ser de carfc~ 

ter accidental". 3 

De las diverses denominaciones que se han 

dado 2 la persona que utiliza los servicios de trebajedo- 

res nos inclinemos por la de patrén o patranc. 

En nuesatre opinién, patrén es la persone ti 

sica o morel que utiliza en subordinecién servicios de tra 

hajadores mediante une retribucién que en contraprestacién 

etorga s quién lo preeta. 

1.3.2 Trabajador. 

El trabajador es la denominacién m&sa comin 

Cuando se heble de le persone que en subordinecién presta 

sus servicios. 

9. PO2Z0, Juan D. Manual Tefrico Pr&ctico del Derecho del 
trabajo. Segunda edician, edier. Argentina, 1967. Page 
155.4 

18



Unicamente una persone ffsica puede ser le 

gelmente cansiderads como trabajador, siempre que preste 

sus servicios en subordinactén a otra. 

Debemos entender come persona, el ser huma 

no capsz de ser tituler de derechos y obligaciaones. 

Oe acuerdo con el art{eulo Go. de nuestra 

Ley Federal del Trabejo: “Trabajador es la persona ff{sica 

que preste a otra, f{sica 0 morel, un trabajo personal su- 

bordinado. 

eee Se entiende por trebajo toda actividad 

humana, intelectual o material, o material, independiente~ 

mente del grado de prepsreci4n técnica requerido por cada 

profesidn u oficio®. 

E1 trebajo prestado debe ser personal y Bu 

bordinsdo. Lo personal nos indica que es intransferible y 

le subordinacién implica le realizecién del trabajo bajo 

direccién ajena. 

E1 trabajador inicia la prestacién de ser- 

victas con el propésito de no abandonarls pero cuando és- 

te abeandona su trabaje acudiendo otro sujeto 8 continuar- 

lo, en ese momento, la primera relacién de trabajo desapa 

rece y surge una nueva. 
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Consideramos que la persona trabajacor sea 

hoabre o mujer se caracteriza por: 

a) Ser una persone ffsica que, 

b) presta un servicio. 

Para que el trabajo prestado sea protegida 

por nuestra Ley Federal del Trebajo tiene que ser realiza 

do de manere personal y bajo subordinacién. 

Los derechos y obligsaciones contrafdes por 

un trebajeder son irrenunciables e intransferibles. U@ade 

persone genere sus propios derechos y obligaciones. 

€2 cancepto de trebajedor es esencial pare 

el Derecho del trabajo como estatuto encargado de regir y 

Proteger lee derechos de les trabajadores. 

Alfredo S4nchez Alveredo sefiala que: “Cuan 

do una persona preste un servicio delegando su iniciativa 

hecia el que lo recibe, ser& trebajedor, sujeto al estatu 

to leboral", 9 

10. SANCHE2 ALVARADD, Alfredo. Inatituciones del Derecho 
Mexicano del Trahajo, Tomo I, vol. I. s7e. Mexico, TIB7. 

ginas 297 y 298. 
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"La conclusién a que hebr& de liegerse es 

Que la condicién de trabajador podr&é depender de dos fac- 

tores. Conforme al primero, resultar& del dato objetivo 

de la existencia de la relacién subordinads. En esas ca- 

sos no importar6 el espfritu con que el "trabajador" par- 

ticipe de la relacién, esta es, m4s 0 menca inclinedo en 

favor de le clase empreserial ( v.gr.: en el caso de los 

representantes del patrén ) y adlo se tendr& en cuents le 

prestecién de servicios. En realidad este es el cancepto 

en que descensa la ley. De acuerdo con el segundo, la con 

dicidn de trabajador dependerf sdéao de la actividad, sin 

tener en cuenta la existencla o inexistencie de un petrén 

determinedo®. !1 

De acuerde con el sequndo pérrefo del art{ 

culo 30 de nuestre ley: "No podrfn eatablecerse distincio 

nes entre los trabajedores por motivo-de raze, sexo, e= 

dad, credo religioeo, doctrina pol{tica o candicidén g0- 

cial", 

El trabajador es le persona capaz de proda 

cir beneficios socio - econémicos por medio de le preste- 

cién de sus servicias. 

77. DE BUEN L., Néstor. Deracho del Trabajo, Tomo I. Op. 
cit. P&g 464, 
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1.4 Riesgo de trabajo. 

En el 4mbito leboral existe la posibilidad 

pare el trabajedor de sufrir un riesgo de trabajo. 

Al hebler de riesgo de trebajo nos estamos 

refiriendo a: 

a) un accidente de trabajo. 

b) une enfermedad laborsl o profesional. 

Todo riesgo de trabajo implica una Trepercu 

sién perjudicial en la capacidad de trabajo de quien pre- 

sonalmente lo sufre. 

Nuestra Ley Federal del Trebajo en su artL 

Culo 473 del t{tulo noveno en donde se encuentra en parti 

Culer lo relativa a los riesgos de trabajo, mos indica: 

“Riesgo de trabajo son los accidente y enfermedades a que 

est&n expuestos los trabajedores en ejercicio o con moti- 

vo del trabajo". Definicién apoyads por la Ley Federal de 

los Trabajadores al Servicio del Estado, lo cual deduci- 

mos de le carencia en la misma de un articulo que concep- 

tde al riesgo de trabajo. Apoyada también por la Ley del 

Seguro Social reiterandola en su art{cula 48 y por la Ley 
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del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trebsjadores del Estado, canforme a su art{iculo 34. 

El patrén que en cumplimients de sus obli- 

gaciones, asegura a sus trabajadores, es substituido res 

Ppecto del cumplimiento de las osbligaciones que sobre res- 

ponsabilidad por riesgos, se establecen en la ley. 

Coincidimos en que los riesgaos de trabajo- 

se conforman por los accidentes y enfermedades que pueden 

Bcontecer en ejercicic o con motivo de le prestacién de- 

servicios y que pueden ocasioner alguno de los siguientes 

tipos a grados de incepecided laboral: 

a) Incapacidad temporal, entendiendose co- 

mo tal, la pérdide de les facultades, 

que causan imposibilidad parcial a in- 

Gluse total sl trabejador pera el desem 

peno de su trabajo, por algdn tiempo. 

b) Incapacidad permanente parcial, disming 

yendose sus facultades o aptitudes pare 

trabajar de manera irreversible, origi- 

Mandole un dafo no sélo personal. 
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c) Ineapacidad permanente total, perdiendo 

de por vide sus facultades o aptitudes, 

siendole imposible a quien lo sufre el 

Gesempefic de cuslquler trabajo. 

d) Muerte. 

Consideramos 81 reepecto sumemente impor- 

tante la existencia de la previsién social, le cual, de 2 

Cuerdo con el Doctor Mario de 1a Cueve puede ser definidea 

de la siguiente manera: "Son las instituciones que se pro. 

ponen @ contribuir a la preparscién y acupacién del traba 

djsdor, @ facilitarle une vida cémoda e higiénica y 2 ase- 

gurarle contre las consecuencias de loa riesgos naturales 

y sociales, capscea de priverles de su capacided de treba 

jo y de ganencia®, '@ 

La previsién es una importente parte del 

Derecho del trabajo y de la Segurided Social. 

La posibilided de que un trebajador sufra 

un riesgo de trebejo representa un peligro socio - ecand- 

mico. 

72. DE LA CUEVA, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. To~ 
mo I."PorrGa. México, 1970. Page 264. 
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"El objetivo de la Seguridsd Social es 

crear en beneficio de toda persons un conjunto de garan- 

t{esa en contra de cierta nimera de eventualidades sucepti 

bles de producir una reduccién o suprimir de las activi- 

dades o de imponer cergas econémicas suplementarias. 13 

Los riesgo de trabajo pueden tener su ori- 

gen en: 

a) Causea fisices, es decir, pueden ser a 

Consecuencia de factores ambientales 

existentes en el medio de trabajo tales 

coma temperatura, humeded, iluminecién, 

Truidos.e 

b) Causas mecfnicas provenientes directe- 

mente de los riesgos de instalecién, ma 

quinaria. 

c) Causas humanas provenientes de sctos hu 

manos como la tmprudencia y la ignoran- 

cla. 4 

  

13. CONFLITTI, Maria Cesar. Accidentes de Trabajo. Tomo 1 
Ediciones Meru. Argentina. seaepe 

14, Cfrr. KAYE, Ofonisio J. log Riesgos de Trabajo. Tri- 
Llaa. México, 1985. Pfg. 84. 
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1.4.1 Enfermedad. 

La enfermedad es contempleds como un ries~ 

go de trabajo por nuestra Ley Federal del Trabeja sefalen 

da que es “enfermedad de trabajo ... todo estado patolégi 

Co derivado de le accién continusde de une causa que ten- 

g8 su origen o motivo en el trabajo o en el medio en que 

el trabajador se vee obligado a prestar sus servicios". 

La propia Ley Federal del Trebajo de mane- 

ra enuncietive y no Limitativa consagre en su artf{culo 

513, le tebla de enfermedades de trabajo escendiendo ah{ 

@ clento sesentea y una. 

Pademos decir que se considera enfermedad 

Profesional ea toda aquella motiveda por la prestacién de 

servicios, es decir, por el desempefia de labores del tre- 

bajador. 

Resultea muy dfficil establecer el momento 

de origen de una enfermedad ya que por lo general su desa 

rrallo es lento pudiendo inclusive ser ignorada hasta an- 

tes de la aparicién sintom&tica o bien hasta ser detecta- 

da por medio de exémenea médicos y per lo general los sin 

tomas son percibidos por el trabajador que 1a padece tiem 

po despu&s de su apericign. 
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Francisco de Ferrari considera que: “Ls en 

fermedad profesional es squella que ge adquiere, generel- 

mente después de un precesa més o menos largo, como conse 

Cuencia de verse el trabajedor chligado o preater sus ser 

vicios en ambientes malsanos o téxicos". 15 

En nuestre opinidn resulta suficiente que 

le enfermedad sea consecuencis del trabajo prestado para 

Que le misma sea considerada como profesional. 

4.4.2 Accidente. 

Adem&és de la posibilidad de contraer a con 

secuencia de 1a preatacién de servicios une enfermeded la 

boral, el trabajedor puede en ejercicia a con motiva del 

trabajo sufrir un accidente. 

Un accidente debe ser considerado como une 

eventusalidad impredecible de consecuencias perjudiciales. 

Tado accidente tree como resultado por la accién repenti- 

na y violenta que lo produce, un defio en quienes particue 

larmente lo sufren. 

  

15. O€& FERRARI, Francisco. Derecho del Trabajo. Tomo III. 
Segunda edicidn. Depalma. Argentina, 1977. pase 327. 
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Consideramos que para que un Bccidente se 

califique de trabajo es necesaria su edecuacién a la defi 

nicién que del mismo nos Proporciona la Ley Federal del 

Trabajo en su artfculo 474 indicandonos que: "Accidente 

de trabajo es toda lesién org4nica o perturbacién Puncio~ 

nal, inmedieta o posterior, o la muerte, praducids repen- 

tinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cuales- 

quiere que sea el lugar y el tiempo en que se preste. 

eee incluidos en la definicién ... los ac- 

Cidentes que se produzcen el trasladarse el trabajedor di 

rectamente de au domicilia al luger del trabajo y de éste 

8 aquél*, 

La produceién de un accidente es indepen- 

diente a la voluntead de quien lo sufre. En nuestra concep 

ci6n un accidente como Producte de una causa exterior pug 

de también provenir de la accién sébita y violente ejerci 

d@ por otre persona. 

Para la conPiguracién de un accidente labo 

ral deben reunirse los siguientes elementas: 

a) Lesién orgénica eufride por un trabaja- 

dor 

b) Origen en forma directa de muerte o per 
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turbacién fucional inmedtata o poste- 

rior, permanete o temporel. 

c) Que dicha lesién se ocasione durante el 

ejercicin o con motivo del trebejo. 16 

Le Organizacién Mundial de le Salud a con- 

sideredo que: un accidente es una eventuealidad que puede 

@contecernos. La eventualidad debe ser entendidea como su- 

ceso imprevista. 

En nuestre opinién basta que un accidente 

se praduzcea en ejercicio o con motivo del servicio presta 

do para que se presuma como accidente de trabejo. 

1.4.3 Riesgo initinere. 

Legalmente se incluyen como accidentes de 

trabajo a los acontecicos al trasladarse al trabajador e 

su centro de trabajo directamente de su domicilio o bien 

del luger de trabajo a su domicilio. 

  

16. Ejecutorie: Infarme 1975, 2a. Parte, 4a. Sala. P&g. 
53. A.D. 2975/73. Hinélita iépez Hern&ndez, 12 de noviem= 
bre de 1973, A.O. 2011/75. Angeline Rafael Vda. de Galle- 
gos y otra. 21 agoste de 1975. V. 

29



Con la reguilscién del riesgo in' itinere o 

Tiesgo del trayecto se ha otorgado uns proteccién mfs am- 

plis a los trabajadores respecto de los accidentes de tra 

bejo, protegiendo sl trabajador desde el momenta en que 

el mismo se traslada de su domicilio hecia eu trabajo, y 

prolongando dicha proteccién hasta su regreso del lugar o 

centro de labores @ sy domicilio. 

Reiterandad, baste que el accidente se pro- 

duzca con mativo o en ejercicio del trabajo para que poda 

mos cansiderarle como esccidente laboral, independientemen. 

te del lugar o tiempo de le prestecién de servicios. 

Doctrinalmente se observa apoyo a ls defi- 

nici6n que de accidente in' itinere nos proporcione nues- 

tra ley en el segundo p4rrafo de eau art{culo &74 en donde 

se considere como tal a: *... los acecidentes que se pre - 

duzcen #1 trasladarse el trabajador directamente de su do 

micilio al lugar del trabajo y de éste 6 aquél®. 

Apoyando también a le anterior definicién, 

al referirnos 8 lo largo de este estudio al riesgo in’ i+ 

tinere entenderemos como tal, e1 acontecido a un trabsja- 

dor en el trayecto de su damicilio a1 lugar en donde pres 

ts sus servicios y viceversa, utilizando indistintamente 

las denominaciones de Tiesgo o accidente del trayecto, ec 
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Cidente 0 riesgo del camino esi como la usual, riesgo int 

itinere. 

Nuestres leyes de Seguridad Social cansa- 

gran al reapecto y en beneficio de los trabejadores el de 

Nominada seguro de riesgos de trabajo. 

Oe acuerdo con le Ley Federal de los Treba 

jadores sl Servicio del Estado, srt{culo 110, “los ries~ 

gos profesionales que aufran los trabajadores se regirfn 

por les disposiciones de la Ley del Instituto de Seguri - 

dad y Servicios Sociales de los Trebajadores del Estado y 

de la Ley Federal del Trabajo, en su caso". 

El Instituto de Seguridad y Servicioa So- 

cisles de los Trabeajadores del Estados @ consecuencia del 

establecimienta del seguro de riesgos de trabajo se subro 

g8 en la medida y términos de su ley, en laa obligacis- 

Nes de les dependencies o entidades derivadee de la men- 

cionada Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del 

Estado y de lea leyes del trabajo, en lo que @ dichoa con 

tratiempos o riesgos se refiere. 

En 10 que @ la Ley Federeal del Trabajo to 

ca, todo patrén debe proporcionar bequridad social a sus 

traebajadores y de ecuerdo con ak artf{culo 60 de le corres 
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Pondiente Ley del Seguro Social, “el patrén que hays ase~ 

gurado 4a los trabajadores a su servicio contra riesgos de 

trebajo, quedar& relevado en los términos que sefeala, ... 

del cumplimiento de las obligeciones que sobre responsabL 

lidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal 

del Trabajo", 

Resumiendo, conaidereremoa riesoos de trab 

bajo @ los accidentes y enfermedades a que est4n expues - 

tos los trebajedoree en ejercicio o con motivo del trabe- 

jo. 

Como accidente de trebajo entenderemos to- 

de leaign org4nica o perturbacién funcional, inmediata o 

posterior, o la muerte, producida de manera repentina en 

ejercicio, oa con motivo del trabajo, cualquiera que sea 

el lugar y tiempo en que se preste incluidos los in’ iti- 

nere o producidas durante el trayecte efectuada por toda 

trabsjador al trasladarse.de su domicilio al centro de la 

bores y viceversa, consecuencias de una eventuslidad. 

1.5 Derecho Pensl 

Con todo Derecho vigente se Pracura la pre 

servacig6n del orden social, velando por la paz y la segue 
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ridsed en un mereo de justicia. 

£1 maestro Fernando Castellanos Tena consi 

dera al Derecho Penal como: "un caonjunto de normas que ri 

gen la conducta externa de lea hombres en sociedad, las 

cuales pueden imponerse a sus destinetarioe mediante ... 

empleo de la fuerze de que dispone el Esteda*. '? 

También puede ser consideredo como “une ra 

ma del Derecho PGblico Interno relativo a los delitos, a 

las penes y a las medidas de seguridad, que tiene por ob- 

jetivo inmediata le creeci6n y conservacién del arden so- 

cia, 18 

Consideramos muy acertada la concepcidn de 

Derecho Penal coma rama del Derecho Piblico ya que a con- 

secuencia de la comisién de un delitea surge una relacién 

entre el delincuente y el Estado como sobereno y no de i- 

gual menera entre el delincuente y el afendido. 

E1 Derecho Pensl podemos decir que preten 

de primordialmente la conaervecién del orden socisl y ju- 

77. CASTELLANGS TENA, Fernando. Linesmientos Elementales 
de Derecho Penel. Vigesimoséptimea Edicion. Porrée, MExi- 
co, 1989, Pag. 17. 

18. Ibidem, pag. 19. 
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ridica - polf{tico de le sociedad a través del encause- 

mientoe de la conducta humena. 

Respecto a lo anterior ea necesario sefia - 

lar que el Derecho Penal adem’s de que busca mantener co- 

mo promover el orden socisl ce ccupa en caso dado de res- 

tituirlo. 

El profesor Ignacio Villalobos coincide en 

que el Derecho Penal es: “una rama del Derecho Piblico in 

terno, cuyss diepasiciones tienden a mantener el orden po 

1{tice - social de una comunidad, combatienda por media ce 

penas y otras medidas edecusdés squelles conductas que le 

dafian o ponen en peligro". |? 

El Derecho Pensl es trensportado a ia rea- 

lided través del Derecho Procesel Penal de tal modo que 

podemos hablar de: 

a) Derecho Penal Material o suatantivo. 

tb) Derecho Penal Adjetivo o Instrumental. 

  

19, VILLALOBOS, Ignacio. Derecho Penal Mexicans. (Parte me 
neral). Quinta Edicién. Porria. México, 1990. P&g. 
15. 
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la diferencias radica en que el Der:cho Pe- 

nal material establece una relacién entre el Estado y el 

Gelincuente s partir del momento de la comisién de un de~ 

lite y el Derecho Penel adjetive denominedo Derecho Proce 

sal Penal transporte a le reaiided a esa relacién juridi- 

Ca con la finelidad de que se aplique le Ley Penal al in- 

fractor mediante un proceso, dendo vida a la relecign ju- 

ridica procesal, le cual se establece ys entre todos los 

sujetos que intervienen en el proceso. 

Francisco P4&von Vasconcelos refiriendose 

al Derecho Penal nos dice que es: "£1 conjunta de normas 

jurfdicas de Derecho Péblico Interno, que definen los de- 

litos y medidas de segurided apliceables pera lograr la 

Permenencia del orden sociel".-2 

El Derecho Penel se materialize en el Céidi 

90 Penal, en donde se tipifican las conductas que son con 

sideradas como delictuoses y quebrentadoras del arden so~ 

cial, asi como también se sefialan las sanciones que espe- 

cf{ficamente corresponden e cada delito, por medio de pe- 

nasa 

— 

20. PAVON VASCONCELOS, Francisco, Manual de Derecho Penal 
Mexicano. Décima Edicién. Porrdse México, 997. Qe 
176 
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1.5.1 Delito. 

fos delitos pueden considersrse como con - 

ductes contrarias e derecho, es decir, antijurfdicas, que 

ponen én peligro le existencia del arden social y que de- 

ben ser prevenidaa y en su caso sencionsdes. 

Para Ignacio Villelobos el delito es: "see 

24 
acto u amisién que sancionan las leyes pensles". 

La palebra delito proviene del verbo delin 

Quere que significa dejar a abandonar el buen camino, ale 

jarse del sendero sefialado por la ley. 

En el Cédigo Penal para el Distrito Fede~ 

ral, eartf{culo 70 se nos indice que! "Delite es el acta u 

omisién que sencionan las leyes penales". 

Tedo delito conatituye un grave y peligro- 

so 8tentado contra el orden jurf{dico - social. Los fines 

de le justicie, la segurided socisl y el bien comén, son 

objetivo de guarda y tutela pera el Derecho y el delito a 

los misma quebrante. 

21. VILLALOSOS, Ignacio. Derecho Penel Mexiceno. Op. cit. 
Pég. 202. 
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Juan Fern6éndez nos dice que: "El delito 

es una sccidn antijurf{dica, t{pice, sujeta a sancién pe- 

nai*.22 

Le anterior definicién resulta en nuestra 

apintén incompleta por no considerer la posibilidad de le 

Caomisién de un delito por omisién. 

Filosdficemente el delito se estima como u 

na violecién a un deber, necesario para el mantenimienta 

del orden social, cuyo cumplimiento encuentra gerant{s en 

le sancién penal.-> 

En nuestra opinién pare que una Conducta, 

accidn u omisién, se considere como delictuosa debe exie- 

tir le adecuacién de le misma al tipo legal. 

Es en el Cédigo Penal donde se tipifica lo 

que en una determinada époce, para une determinada socie- 

dad, dehe contemplarse come delito. 

es 

22, FERNANDEZ, Juan. Derecho Penal Fundamental. Tomo I. 
Segunde Edicién. Temis. Colombia, 1989. 

23. PAVON VASCONCELOS, Francisco. Oerecho Penal Mexicans. 
Décima Edicién. Porrfe. México, 19597, 
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1.5.2 Violacién. 

La violecién sexual es Cantemplada en nues 

tro pafs, doctrinal y legalmente, dentro del apartade de 

los delitos sexueles, 

Al respecta, Francisco GonzSlez de la Vega 

Rhos indica que pere poder denominer como gexual a un deli 

to se requiere que en el mismo ge rednan dos condiciones: 

@) que le accién t{pica del delito, reali- 

zada positivamente por el delincuente y 

en el cuerpo del ofendide o que a éste 

se le oblige ejecutar, sea directa o in 

mediatamente de naturaleze sexual; y 

b) que los bienes jurfdicos dafiedes o afec 

tados por esa accién sean relatives di 

Tectamente @ lea vida sexual del ofendi 
& 

do." 

Legalmente encontremas tipificeade al deli- 

ta de violacién en el art{culo 265, t{tulo quinto, ‘Oeli - 

tos contra la libertad y el normel desarrollo palcosexuel, 

26, GONZALEZ DE LA VEGA, Francisca. Derecho Penal Mexica- 
Ro. Vigésimaquinta Edicién. Porréa. México, 1989. P&a 306. 
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Gel Cédigo Penal para el Distrito Federal de acuerdo con 

el cual se considera como violacién a la realizeci6n de 

cépula que por medio de violencia ff{sics o moral se ten- 

g& con otre persone de cuelquier sexo, entendiendose por 

cépula la introduccién del miembro viril bejo violencia y 

en el cuerpo de la victime por via vaginal, anal o inclu- 

so orelmente. Se contempla también en el caso de que se 

Slegue violacién, el que la introduccién vie vaginal o a- 

nal ae lleve a cabo con cualquier instrumento distinto al 

miembro viril, independientemente del sexo del Bujeto o~ 

Pendido. De tal forma queda establecido que el agredido o 

sujeto pasivo en une violacién Puede ser hombre o mujer. 

El delito de violacifn constituye un verda 

dero ataque @ ls libre determinacién de la conducta sexo- 

er6tica del ofendido. 

En la tipificaci6n del delita de violacién 

sexue@l, el bien jurfdico tutelado es la libertad sexual, 

En una violecién se anula el cansentimien- 

to del agredido, hay una imposicién violente de cépula ul 

trajandose asf sexualmente a la victima. Hay privacién de 

libertsd sexual del sujete pasivo par el sujeto activo, 

En le violacién dada la utilizacién de me- 
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dios coactivos o impositivos, se suman al ultraje contra 

la liberted sexusl otres ofenses e diversas categorf{as de 

blenes jurfdicos que pueden resulter comprometidos o dafis 

dos; dichoa ataques pueden manifestarse en forma de amens 

zes, injurias, intimideciones, galpes causantes de lesio 

mes de diverso tipo de gravecad e inclusive de homicidio. 

El instante consumativo de la violacién es 

el momento de sccese carnal independientemente de que el 

ecto llegue o no @ su culminacién. Actualmente se contem- 

pla en nuestro Cédigo Penal la posibilidad de que el ec- 

ceso sea con cualquier instrumento distinto al miembro vi, 

ril, no esteblece disatincién de sexce ampliando eau protec 

cidn en éste supuesto a la introduccién vfe vaginal, vfe 

anal reservandose proteccién a la introduccién vfa oral e 

le realizade con miembro viril caso en el que prioriteria 

mente se contemplan los otros dos tipos de ecceso, es de- 

cir, introduccién vfa vaginal o introduccién vfa anal. 

La cSpula o unién carnal Cintroduccién del 

miembro viril) sin consentimiento del sujeto pasivo es el 

elemento m&s importante y determinativo del delita de vio 

lacién, sin embargo, contemplads legalmente la posibili- 

dad contre natura de introduceién vie anal o vaginal con 

instrumento distinta del miembra viril en la que no ge da 

Propiemente el contacte carnel, habr& delite de violacién 
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dada la tipificacidn de tal situecién. 

La finalidad de este primer cap{tulo es la 

de que el lector se forme una idea de los conceptos sefia- 

lados que le permita una f4cil introduccié6n el tema. 

Ya fin de evitar las dudas que podrfan 1s 

gicamente surgir al no encontrar en adelante relacidén con 

las conceptcs penalmente enunciados, es precisa senalar, 

que su mencién no tiene m&s importencia que el remarcar- 

ie gravedad de une violacign sexual y su atencién como de 

lito por el Derecho penal, encargada del mismo como del- 

delincuente, y remarcar el alvido de la victima a la que 

dedicamss nuestro tema , pretendiendo contribuir a que en 

el futuro, reciba el apaye que como trabajador merece al 

sufrir dicho asalto en las condiciones que senalaremos a 

lo largo de nuestro estudio. 
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CAPITULO SEGUNDO. 

2.1 Epoce Colonial. 

Con le tome de Tenochtitlan se inicié la vi 

da colonial en nuestro pafa, &poca en la que el eapafiol Te 

Present§ al vencedor y el ind{gena al vencido. 

En eaa 6poce comenzsron a surgir las dispo- 

Biciones relacionadas con ios rieagos de trabajo tales co- 

mo las Leyes de Indias, que entrando en vigor en 1680 pre- 

tendieron elevear la calided de vide de loe ind{genes, tan- 

to en el aspecto humano como en e) laboral. 

Con el derecho indisno se aseguré por prime 

ra vez, un régimen jurf{dico preventivo, de esistencia v Te 

paracién de loa accidentes de trabajo y enfermedades profe 

sionales; estableciendose al respecto que los indios acci- 

dentados deberfen seguir recibiendo la mitad de su ealerio 

durante el tiempo que demorese su restablecimiento, y tra- 

tandose de enfermedad, se dispuso que loa trebajedores de 

los obrajes tenfan derecho al pago f{ntegro de au selerio, 

haste por el importe totel de un mes de sueldo, destinando 

se adem&s pare su atencién y asistencia médica independien 

temente del goce de su salario, unos hospitales sostenidas 
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con subvenciones oficisies y por cotizeciones de los pa- 

trones; vetandose que los indios que vivian bajo climas 

friog & heladss fuesen llevados @ trabajar a lugares cals 

dos, prohibiendose también que los menores de dieciocho a 

fos se ocupasen de acerreer mercancfas pesadas. 25 

Por parte de le iglesia se incrementé note 

blemente el interés por proteger el trabajo de los indigqe 

Nas que hasta entonces venfen siendo vfictimas de une ver- 

dadera inseguridad y explotaci6n laboral. 

Ese conjunto de disposiciones fue recono- 

GCiendo la categorfa de seres humanos a los indtos en el 

&mbito leboral. 26 

Sin embergo, la prateccién a la maternidad 

en relacién con lebores insslubres, el pego del dfa sé&pti 

mo, asf como el otargamiento de atencién médica y el des- 

canso con goce de sélerio en el caso de enfermedad adem&s 

de otras medidas contempladeas por les Leyes de Indias, no 

se llevaron 2 la pr&ctica. 

25. Crr. KAYE, J. Dionisio. bos Riesoos de Trebolo, "Ag- 
pectos tefrico pr&cticos". Trillas. México, 1985. P&g. 23. 

26. Cfr. Ibidem, p&g. 24.



Ess realidad de caso omiso a la meyorfs de 

lea disposiciones emitides por la corona espafols trajo a 

Conesecuencia enfermedades y esccidentes, que en ocasiones 

culminaron con le muerte de los indica. 27 

Posteriormente, en 1573 se &rdeno la crea- 

cién de centros en pobleciones descubiertes, en donde se 

brindarfa atencién médica tanto a lags indios como a espa~ 

floles econémicemente necesitados. 

los artesanos organizadosa en gremios forma 

Ton perte de las agrupeciones denominedas cofrad{as, don- 

de cade cofrade aportaba une cuate mensuel pare sostener 

el culto de su santo patréno, recibienda a cambio de ese 

cafrad{a el importe de los gastos ocasionedes en caso de 

enfermedad o el importe del sepelio en caso de muerte. 

En 1779 después de una epidemia de virue~ 

la, se habilité por orden del virrey, el Colegio de San 

Andrés coma hospital y ya para entonces eren muchos y va- 

Tiados loa riesgos y muy pocos los recursos para hecerles 

frente. 

27, Chr. ESQUIVEL, Obregon T. Apuntes era_la Historia 
del Derecho en México, Tomo I. Segunda edicign. Porrda. 
México, 1984, Pag. 215.6 
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A consecuencia tanto de la injusticie so- 

cial, coma de le monopolizacidén de tierras y el desequili- 

brio econdmico y polf{tico que reineron de 1535 a 1821, se 

manifests el descontento que desembocé en le guerra de in- 

dependencia,. 

2.2 México Independiente. 

La Independencia es uno de los ssonteeiaien 

tas de meyor relevencia en nuestre historia, marca el fin 

de le vide colonial pere nuestro pafs y su inicié como ns- 

cidn independiente. 

los trabajedores, afin demasiado oprimidos 

y sobajedos, no estaban ya conformes con su situectén, cir 

cunstancie que auneda al descontento por ceuses polfiticas 

y socio-econdémiteas, dio luger al movimiento materializada 

en el Plan de Ayutla, proclamada a cargo de don Juan Alva 

fez en 1854, que fue el antecesor de nuestre Constitucién 

de 57, através de la cual se reconocieron e hicieron cono- 

cer publicemente los derechos del- homore. 28 

  

28, Cer. GARRON, de Moran C, Historia de México. Vigésimo 
cuarta edicién. Porrda. México, 1992, Pag. 299, 
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Tras once afios en guerra, el pafs tenfa un 

Sspecto de pobreza y desorientacién. Los realistsa conser 

varon sus fueros mientras que los insurgentes segufen an- 

helando igualdad; de este modo, el cambio sdlo tuvo luger 

en el &mbito pol{tico. 

Oisuelto el Congreso que Trepresentaba peli 

gro pare el gqebierno de Iturbide, se cred un nueva cuerpo 

legislative denominado Junta Nacional Instituyente que in 

tegrada por sus sequidores, fue encargada de redacter la 

Conatitucién del Imperio. 

Le situacién econémica del pafs empeorebe 

paralelamente. En las provinciaa dominaba la snarqufa asi 

Como el ebandono de la industria y de la Sgriculturs, en 

.tanto que los reslistas disfruteban de los mejores traba- 

jos; sin que en le materia se adelentesra en cuanto a su- 

reglamentacién, 

De este modo le Constitucién de 1824 se-- 

preccups més por el aspecto palftico que por algiin otro y 

el trabajo humano continuo bajo la explotacién del hombre 

por el hombre. 

Si bien dessperecieron las castes y se de- 

claré le {gualdad, la situaci6n real continud igual. 
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Durante el movimiento independiente cuyo 

inicio deta del 15 de septiembre de 1810 8 1821, se mantu 

va olvidada la requlacién en materia concreta de riesgos 

de trabajo la cual no valvi6 a cobrer auge sino hasta la 

Revolucién estallade en 1910. 29 

Concluida le guerre de Reforme, la estsbi- 

lidad pol{tica se logré hasta 1878, fecha en la que se en 

tregé la primera magistratura al General Porfirin Ofaz Mo 

Ty. 

2.3 Le Revoluci6n. 

Ourante los treinta y tree afics de gobier- 

Ao porfirista, los salarios de los hombres aunque bajos, 

fueron m4s altos que los pagados 6 mujeres y nifios a cam- 

bio de la prestacién de servictos por el mismo tiempo; el 

trabajador nacional vivid le discriminacién respecta de 

los trabajos técnicos, de tal manera que el sector lebo- 

ral se vid considerablemente desp-otegido, mientras que 

las condiciones de vida fueron en decremento a lo largo 

  

29. Crr. KAYE, Dionisio J. Los Riesgos de Trabajo. Op. 
cit. Pag. 24. 
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de su gobierno. La explotaci6n obrera, el elto costo de la 

vide, lo greveso de lesa rentae de viviends asf como le mer 

cada desigualdad sociel, motas distintivas del profiriato, 

evivaron la llema de aublevacién popular. 30 

Los problemas pol{ticos y militeres parali- 

zaron también le evolucién de la Begurided social de nues- 

tro pafe. 

Le opresién polf{tica de la dictadura porfi- 

Trista di6 cauce a le Revolucién de 1910; en la que se re- 

flejo angustiosamente la necesidad del pueblo por obtener 

segurided, paz y equilibrio socio-econémica. 31 

En San Luis Missouri, el partido liberel me 

xicano, a cargo de Ricerdo Flores Magén, lanzé el programa 

Que conatituy6 1a base ideolégica de la Revolucién Mexica- 

na, en el cual se desarrolleron diverses puntos importan- 

tes tales como, le obligacién pere los duefios de mines, Ph 

bricas, talleres, etc. de mantener en condiciones de higie 

30, Cfr. MANCISIOOR, José. Historia de ls Revolucién Mexi- 
cans, Cuatriggsima primera edicién, Costs Amic Editoreas 
México, 1981, P&aginas 38 y 39. 

31. Cer, BRICEMO, “Ruiz Alberto. Derecho Mexicano de los 
Seguros Sociales. Hearle. México, 1987. g. 68. 
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nme sus propiededes, asegurendese que mo corra peligro la 

vida de los operarios. 

Le revolucién va girendo de polf{tice a so- 

ciel y se originan los primeros intentos de Seguridad So- 

cial, surgienda al respecto algunes normas para proteger 

@ los trabejadores infartunedos por un riesgo de trabajo. 

Dade la situacién del pafs, @ fines del si 

glo XIX, el proletariado victims del capitslismo, inicié 

su orgenizacién defensive, primero mediante la formacién 

de sociedsdes mutuelistas y m&s tarde de cooperetivas hes 

ta eaparecer los aindicatos. 32 

Parelelamente podemos decir que en México, 

la Seguridad Social nace precisamente con el mutualismo. 

Con le lucha de clases van surgiendo nor- 

mas protectoras contra enfermedades leboreales. A princi- 

Pios del siglo XX se reslizé por primera vez un Congreso 

obrero, en el cual se pidif establecer coma Jornada, o- 

cho hores de trabajo, también como establecer el salario 

  

32. Crr., MIRANDA S8ABGURTO, Angel. La evolucién de México, 
Ediciones Numancia. Méxioc, 1993. Q. 283. 
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nimo, el desceneso domirical y la indemnizacién en el caso 

de accidentes laboreles. La falte de atencién a esas de- 

mandas dio origen a les primeras huelqas. 33 

En realidad la proteccién contra los infor 

tunias de trabajo, inicio en nuestro pafs con la elabore- 

cién del Programa y Manifiesto a la Nacién Mexicana, por 

la Junta Orgenizadora del Partido Liberal Mexicano, sus- 

crito en Sen Luis Missouri, el primero de julio de 1906. 

El cual sefaleba ens art{culo vigésimo sexte, la obliga 

cién pare loe propietarios de les mines, telleres y fSbri 

Cas, de procurar la higiene y seguridad de sus trabajedo- 

res, y en el vigésimo s&ptimo, la obligacién de indemni- 

zer por accidente de trabajo. No obstente que ya en febre 

ro de 1904, Jos& Vicente Villeda, siendo Gobernador en el 

Eateado de México, habfe presentade e las Comisiones Uni- 

das de Legislacién y Justicia, un dictamen de adiciones 

al art{culo mil setecientos ochenta y siete, del Cf&digo 

Civil, estableciendo en su art{culo tercero, diversas re- 

gulaciones en materia de accidentes. 3h 

33. Cer. SARRON DE MORAN, C. Historia de México. Op. cit. 
P&g. 354, 

34, Cfr. KAVE, Dionista J. Los Riesgos de Trabajo. Op. 
cit. P&ég. 24, 
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Dicho art{culo eatablec{a cancretemente: 

“ suendo con motivo del trebajo, un trabejedor esaleriedo 

sufra un accidente que le cause la muerte o sigune lesién 

o enfermedad que le impida trabajar, la empresa o negocia 

cién que reciba sus servicios, debera pagerle, sin perjui 

cio del salario los gastos que origine le enfermedad o la 

inhumacién en su caso, debiendo proparcionar ademfis, 28 

sus dependientes, en caso de muerte del trabejador, un su 

xilio igual al importe de quince dfas de selario de acuer 

do con el que percib{s. Los accidentes se presumfan labo- 

rales salvo pruebe en contraria *. 

A refz de tales dispoeiciones se desaté-- 

la reglamentacién de los riesgos de trabajo, de teal modo 

que el nueve de noviembre del mismo efio, se dicté le Ley 

de Accidentesa Leborelea, de Bernardo Reyes, la cual esta- 

blecié responsabilidad civil para los dueflos de empresas 

donde se utilizers une fuerza distinta ala del hombre, 

pare el caso de accidentes eufridos por sus operearios en 

el desempefio o con motivo de sus labores, salvo fuerza na 

yor, caso fortuito, negligencia inexcusable de la victima 

u autor{a intencionel en la produccién del accidente. Ea- 

tablecié también le inembargebilidad de las indemnizacia- 

Nes por riesgo y la prescripcié6n pars reclemarles. Eata 

Ley airvié de base a le que sobre Accidentes de Trabeajo-- 

se dicté en y para el Estado Chihuahua en 1913. 
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En 1907 se presenté un proyecto de Lay Mi- 

mere, que contenfa en su capf{tulo noveno, medidas protec- 

toras e indemnizaciones pare el caso de accidentes labora 

les. En dicho proyecto se plenteé la posibilidad de con- 

vertir en Federal la meteria laboral, hasta entonces reser 

vada a los Estados y regida por e) Derecho Comdn. 

Al respectoa y dada la importencia que para 

entonces tomaba el movimiento obrero, Madero siendo presi 

Gente de la Repiblicsa, establecidé en 1911, el Departamen- 

to del Trabajo, con la finalidad de estudiar las condicio 

nes laborales imperantes en su &época. 

Posteriormente en 1912, lea C&mara de Dipu-~ 

tedos present§ eal Congreso de la Unidén una iniciative de 

ley sabre el mejoramiento de la aituacién de peones y me- 

dianeros de les haciendas, en la cuel proponfe le ohliga- 

cién para los propietarios de fincas rdaticas, de contar 

con un botiguin de primeros suxilios abastecido econ todo 

lo indispensable para la atencién de enfermedades, asf ca 

mo con un médico que asistiese a los enfermoe gratuitamen 

te, imponiendo sancién pare el infractor del mandsto. 35 

er 

35. Cfr. Ibidem, p&q. 27. 
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La preocupecién por brinder previsién y se 

gurided social ibs aumentande y m&s adn la intencién por 

proteger a los trahajadores en contre de las eventualida- 

des laborales y en su caso en contra de las consecuencias 

de dichas acontecimientos. 

En 1913 la Ley para Reperar el Dafio Proce- 

dente de un Riesgo de Trabajo, contempld adem&és del dere- 

cho 8 le indemnizecién y de la obligscién de proporcionar 

le independientemente de la asistencia médica, una pen- 

sign alimenticia pare las deudos en el caso de que el Te, 

sultado fuese la muerte del trabajador, y con el prapési- 

to de que el patrén cumpliese e1 sefialamiento, se creé la 

Caja del Riesgo Profesional alimentede de contribuciones 

patranales. Ese mismo sfio y en igual sentido se preaenta- 

ron al Congreso las reformas al Cédigo de Comercio, eatea- 

bleciendose sdem&s en favor del trabejador accidentado el 

derecho a recibir su jornal durante cuatro meses o medio 

jornal durante un afio en caso de que la enfermedad persis 

tiera. 

As{ en la mayorfa de las leyes del trabajo 

de los Estados, se fueron contemplanda dispesiciones si- 

milares respecto a les infortunios. 

En 1914 C&mdido Aguilar, gobernedor de Ve- 
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recruz, destaci al dictar su Ley del Trabe jo, la obliga 

cién de los petrones de proporcionar a sus empleedas en- 

fermos, cuysa enfermedad no fuese el Tesultedo de una con 

ducte vicioss, y @ los que fueran victimas de algin acci 

dente de trebajo, asistencia médica, medicinas, selaric 

y alimentos. 36 

Yen Yucet@n, Salvador Alvaredo consagré y 

difundié en su ley, que ha sido consideradea como une de 

lea obras més importantes emanadas de la Revolucién, dig 

Posiciones sobre higiene, seguridad y @ccidentes de tra- 

bajo, cantemplando la actuel clasificacién de los ries- 

gos y constituyendo al respecta una Junta Técnica a fin 

de prevenirlos. 3? 

Pera ese tiempo ye na sélo interesaba in- 

Gemnizer y asistir médicamente a los trabajadores acci- 

dentados. El prevenir las eventualidades comenzabe a co- 

brar mayor importencia, al misma tiempo que la ayuda se 

iba extendiendo hecia le viuda e hijos del trebajador. 

—— $e, 

36, Crr. DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho del  Trebajo, 
Op. cit. P&g. 319, 

37, Cfr. KAYE, Dionisio J. Los Riesqos de Trabajo. Op. 
cit. P&ég. 28. 
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Medides similares a las anteriores fueron 

también asumides por los Estados de Jalisco y Coshui- 

la en 1914 y 1916 respectivamente. 

2.4 México Contempor&neo. 

Ese alud de leyes y decretos en materia de 

trabajo y previsién social acompafS a la Revoluctén hasta 

1s promulgacién de la Declaracifn de los Derechos Socis- 

les de la Constitucién de 1917, la cual cabe destacer, es 

la primera decleracién de derechos sociales a nivel mun- 

dial. 

En dicha Constitucién, vigente hasta ls fe 

cha con algunes modificaciones, se estebleci6 reapecto a 

las garant{as socielea ofrecidas durante lea Revolucién el 

art{culo 123, base del ectual Derecho Leboral. En ese ar- 

ticula se consagré respecto a nuestro tema, le proteccidn 

pers el caso de accidentes laboreles as{ como la obligs- 

cién de proporcionar y vigilar la segurided en los luga- 

Tes de trabajo, como también la creecifn de cajas de segu 

Tos populares de accidentes,. 38 

36. Cfr. SaRRALES VALLADARES, José. S{ntesis de la Histo- 
rie de México, Herla, México, 1989. ginas 162 y 163. 
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Posteriormente, mediente les reformas a di 

cho art{culo, se consagraron las bases pera la creacidn y 

establecimiento de lo que hoy conocemos como el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, popularmente designeds ajo 

las siglas de I.M.S.S. 0 Seguro Social. 

Los Estados facultados al respecto comenza 

ron @ dictar sus leyes y ya con bese en le Constitucién a 

reglementar le proteccién y seguridad contra los riesgos 

de trabejo y sus consecuencias. 

Paralelamente a la expedicién de leyes es- 

tatsles, se dicté la Ley General de Pensiones Civiles de 

Retiro, producto de intentos del Gobterno Federal por es- 

tablecer ya un sistema de seguros pare los trabajedores a 

au servicio. Conforme a dicha ley se otorgé a los funcio- 

narios y emplesdos de la federacif6n, del Depertemento del 

Distrito Federsl, as{ como a loa de los Gobiernes de te- 

rritorios federales, el derecho 6 recir una pensién en el 

Caso de resulter inheabilitado para el desempefio de sus la 

bores, contemplandose inclusivemente el caso de muerte. 

los trebajadores poce a poco se vefan me- 

nos desprotegidos ya que también algunas leyes estetales 

previniergn 2] respecto la instalacién de seguros labora 

les, como la del Estedo de Hidalga, que dispuso el esta- 
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blecimiento de instituciones, corporeciones o sociedades, 

Que tuviersan por objeto aseguTtar a los trebajadores con- 

tra los accidentes o enfermededes de trabajo; dejando al 

patrdén elegir entre hacer frente a la responsabilidad por 

Tiesgo de trabejo o adherirae a un sistema de seguro. 

Dichas leyes se limiteron a marcar las di- 

ferencias entre une enfermedad y un accidente de trabajo, 

sin proporcionar una definicién concreta, tomando en cuen 

ta la instanteaneidad 9 progresividad para su consumacién. 

De tal modo cabe citar que la ley del Estado de Caoshuile, 

se refiri6 al accidente como un suceso de realizaciin im- 

prevista y repentina, mientras que al referirse a la en- 

fermedad profesional o de trabajo, 1a sefial§ como el pade 

cimiento que se contree y desarrolla durante el ejercicia 

0 prestacién habitual del trabajo. 39 

Fue hesta 1929 cuando los anhelos tendien- 

tes a unificar ls legislect6én laborel se hicieron reali- 

dad, mediante la reforma a le fraccién X del articula 73 

constitucitonel, por la cual se otorg§ al H. Congreso de 

  

39. Cer. OF LA CUEVA, Maric. El Nueva Derecho Mexicana 
del Trehajo. Tomo Il. Sexta edicién. Porrda. México, 1991. 

Q. 156. 
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ja Unién, 1s facultad exclusiva de legisler en meteria de 

trehajo, paralelemente a diche reforma, se modificé tam- 

bién lea Praccitén XXIX del erticulo 123, asf como el texto 

introductiva del mismo, declarandose de utilidad sociel, 

la creacién de une Ley del Seguro Social. 

Dos fueron les Prayectos que antecedieron 

8 la primers Ley del Trabejo. £1 primero, denominado pro- 

yecto Portes Gil, pretend{e tomar el nombre de Cédigo Fe- 

deral del Trabajo; mencionebea la teorfa del riesgo creado 

Por le empresa con base en le legislacién francesa, pero 

no fue sino el segundo, ye denominado Ley y no Cédigo, el 

que pasé @ ser con slgunas modificaciones, La primera Ley 

Federal del Trabajo. Promulgada en 1931, y con vigencia 

desde ese afia hasta abril de 1970. 

Con diche ley se derogaron todas las leyes 

y decretos laborales expedidos con antertoridad y ge re- 

glamentaron entre otras realidades los Tiesgos de trabajo 

adoptandose al respecto la teorfa de ls responsabilidad 

objetiva, definiendose ya @ los Tiesgos, a le enfermedad 

y 41 eccidente pero, sin incluir adn a los accidentes in’ 

itinere, los cuales vinieron 2 contemplarse hasta el afc 

de 1970 por la Ley Federal del Trabajo que dejé sin vigor 

@ le de 1931, as{ como en 1943 y 1973 por la Ley del Segu 

ra Social y en 7959 y 1984, sor la Ley del Inatiiuto de 
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Seguridad y Servicios Sociales de los Trabejadores del Es 

tadao. 

Y as{ tanto al contemplarse en diches le- 

yes al riesgo in*itinere, como con le creacién de un re- 

Qlamento de medidas preventives de accidentes de trabajo, 

y conila incorporaci6n de los trabejadores al servicio del 

Eatada al erticula 123 constitucional, en Cuyo epertedo-- 

se hace referencis o los rieagos leborsles en su fraccién 

Xi, se observa una vez més le constante adecuacién de la 

ley a la realidad. Sin embargo, como hemos podido darnos- 

Cuenta le legislacién en materia espec{fica de riesqos in 

itinere permanecié dormide y poco se encuentra al respec- 

to en el trayecta histérico que entecede « la ley laboral 

del 70. 
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CAPITULO TERCERG. 

El Riesgo de Trebajo en la Legislaci6n actual. 

3.1 Constituctén Pol{tica. 

Nuestra Carta Magna en au articula 123, tL 

tule "del trabajo y la previstén social", frecciones XIV 

y XV del epartado A consagra como bases Teepecto «6 riea- 

gos de trabajo que: 

XIV. "Los empressrios serfn responsables de los ries 

goe de trebajo y de les enferaedades profesio- 

Neles de les trabejadores, sufrides con motivo 

oO en ejercicio de la profesidn o trabajo que 

ejecuten; por lo tanto los patrones deber&n pe 

gar la indemnizecién correspondiente, segin ha 

ya trafdo como consecuencie la muerte o simple 

mente incapacided temporal o permanente para 

trabejar, de acuerdo con lo que las leyes de- 

terminen. Esta responsabilided subsistir& an 

en el caso de que el patrono cantrate el traba 

ja por un intermediario", 

"De la tranacripcién anterior se deriva el 

Titulo Noveno de nuestra Ley Federei del Trabajo, que se 
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ocupa de reglamentsr esata Fraccién, misma que fuere esta- 

blecida tamando como base los postulados de le Teorfa del 

Riesgo Profesionsl, ya que Gnicamente sefiala al patrén co 

mo responsable y es requisito que los accidentes a enfer- 

medades profesionales se sufren con motivo o en ejercicio 

de le profesién o trabajo que se ejecute". “O 

XV. "El patrén estaré obligado @ observer de acuerdo 

con la naturaleza de su negociacién, los precep 

tos legales sobre higiene y seguridad en las 

instalaciones ce su establecimiento y a adopter 

las medidas adecusdes para prevenir accidentes.. 

eee, asf como a organizar de tal manera éste, 

que resulte is mayar garant{a pare la salud y 

la vida de los trabajedores ... Las leyes caon- 

tendrfn, al efecto, las sanciones pracedentes 

pare cade caso". 

De ahf se desprende la previsién y la res 

ponsabilided concerniente ~@ los riesgos de trabajo que 

encontreamos consegradas en nuestre Ley Federal del Trabe- 

jo, de cuyo contenida integredo de importantes normas so~ 

bre seguridad e higlene destacen en los riesgos de tra- 

  

40. KAYE, Dionisio 3. Los Riesqos de Trabajo. Gp. cit. 
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bajo se refieren los art{culas 472 al 515, los cuales ci- 

taremos més adelante. 

También conforme el art{culo 123 fraccién 

XXIX del apartado A, ea que contemos actualmente con la 

Ley del Seguro Social que es rectora del Instituto Mexica 

no del Seguro Social, en la cual se comprende entre sus 

seguros, el de enfermedades y accidentes, bajo le denomi- 

nacién de seguro de riesgas de trebajo. 

Sricefio Rufz, considera que es con tal con 

cepcién cuando e da la trensformecién de un derecho del 

trabajador en le pasibilided de proteger al ser humeno, i 

dentificando a un concepto con el otro. 44 

Por lo que respecte a los trabajadores sl 

servicio del Estado, el articule 123 fraccién XI, aparte- 

do 8, consegre las heses de organizacién de ie seguridad 

social a ellos correspondiente. Contando actualmente con 

la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Esta- 

do y con la Ley del Instituto de Segqurided y Servicios So 

cisles de los Trabajadores del Estada, en donde se contem 

plan también les riesgoa de trabajo. 

ean 

41, BRICENO RUIZ, Alberto. Oerecho Mexicano de los Sequ- 
ros Socieles. Cn. cit. P&g. 89 

62



ba disposicién del apertedo @ nos indica y 

establece que la seguridad socisl ser& la encargada de cy 

brir los accidentes y enfermedades profesionsles, conser- 

vandose en tales casos, @l derecho 8) trabajo por el tiem 

po que determine ls ley. 

Oe eata maners el articulo 123 es el fun- 

damento del ectuel goce del segure de riesgoe de trabajo. 

Sin emberga, cabe mencioner que al respects, BSricefo Rufz 

no coincide can la denominecién de seguro de rieagos de 

trabajo. Para 61 los riesgos de trabajo sen una rame del 

Segure Scciel que se relacione con la posibilidad de que 

ocurra alguna contingencia: aceidente, enfermedad o muer~ 

te. Pera 61 un seguro social no se integra con verioa se- 

guros. 42 

Partiendo también de la Constitucién pade- 

mos abserver la vinculacién del Derecho del Trabajo con 

el de le Gegurided Social reapecto a les rigsgos de traba 

jo. Ambos Oerechos poseen un miamo propésite: proteger a 

la clage trebajadors frente e cualquier eventualidad ase- 

gurandole de tal manera una vida humenamente digna. 43 

42. Crr. Ibidem, pag. 98. 

43. Cfr. DE LA CUEVA, Mario. Panorama del Derecho Mexica- 
ne, "S{nteaia del Derecho del trabejo™. Publicaciones del 
Tnetituto de Derecho Comperado. México, 1968. Pég. 38. 

63



Lo contempledo en nuastra Constitucién son 

los derechos m{inimos ampliados en les legislacionea regla 

mentaries. 

La adopcidn de medides preventives de ries 

gos de trabaje constituye la proteccién e le selud de los 

trabajadores, Al hebler de ealud eoincidimos con le concep 

e16n de le Orgenizacién Mundial de le Salud, que noe indd, 

ce que se trate del estedo de completo bienestar f{sico, 

social y mental. Amplitud conceptual que hace entrer ys 

no sdlo e] perfecto desenvolvimiente de los Srganos fisia 

1$gicos sino también el deserrallo equilibrado y normal 

de laa capscidedes mentalee y psiquiceas. De igual meners 

le selud no restringe su alceance al individuo sino com- 

prende tembién sl cuerpo social. hh 

Toda medide Protectora va encaminada a pre 

venir las consecuenciss de la realizeacidn de un riesge de 

trabajo: incapacidad temporel, permanente percieal, perma- 

nente totel o la muerte. Y al efecto se han consagreado en 

lae leyes laboreles y de seguridad social les derechos de 

aeistencia médica y quirférgica, rehabilitacién, hospiteli 

ns 

44, Cer. LUGO MONRROY. Derecho de le Sequrided Social Oc 
tavo semestre. Facultad de Derecho. U.N.A.M., México, 1993



zacién, medicamentos y curacién, aparatos de protesis y 

artopedia, as{ como tembién el derecho @ una indemnize- 

cién conforme a la incepecidad producida. 

Oe le preocupscié6n ante la emeneaza de le 

Produccién de un riesgo de trabejo, se intensifican y an 

plian constantemente las llamadas presteciones preventi-~ 

vas de riesgos de trabajo, con las cuales, se procurs evi 

tar la verificacién de las contingencias, no sélo de las 

contempladas sino también de les que por alguna razén es- 

capan a la atencidn de le Seguridad Social, ya sea con el 

fin de eliminarles antes de que cubren proporciones, o pa 

ra impedir que se revistan de une frecuencia y regulari- 

dad que las constituya en un problema social. 45 

De tal manera que por medio de le Constity 

cién no s61o0 se nes ha atorgada el derecho al trabajo y a 

una reglamentacién del mismo sino que ademés haciendo ga- 

la de su contenido social y de la ferviente preocupacién 

e interés por la colectividad, nas permite gozar actual- 

mente de les beneficios de le previsién social. 

45. Bolet{n Informativo de Sequridad Saciel. Secretarfa 
General del Instituto Mexicano del Segura Social. Afio I. 
No. 12. Enero, Febrero, Marzo. México, 1978. Pfg. 33. 
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Esa Seguridad Social a le Que de acuerdo 

con le fraccién XV del eapertada A y fraceién XI aperta- 

do 8 del articulo 123 conatitucitoneal tenemos derecho, sug 

tenta como uno de aus principios fundementales la integra 

lided, que consiste en le cobertura o emparo de tadas las 

eventuelidades sociales, cobertura que comprende: preven~ 

cién, recuperecién y rehabilitacién. 46 

ODichas coberturas son indispensables y por 

ello cantempledas en referencia e los Tiesgos de trebajo. 

El artfeulo 123 constituctonal ees el ori- 

gen de las leyes reglementerias existentes en materia le- 

boreal que a continuecién estudieremos s fin de eaciarar el 

panorema jur{dico concerniente 9 los Tieesgos de trabajo. 

3.2 ley Federal del Trebajo. 

En nuestra Ley Federal del Trebajo vigen- 

te encontramos un titulo especialmente destinado a la re- 

glamentacién de los riesgos de trabajo, en donde se defi- 

a — 

46. Crr. DE BUEN LOZANO, Néstor. Derecho del Trabajo. To 
mo I. Op. cit. Pfg. 596. 
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ne y diferencfa al accidente de la enfermedad, que san 

los riesgos de trebejo que en un momento dade pueden secon 

tecer 9 los trebajadores. 

Nosotros nos enfocaremos en lo que al ecci 

dente leboral se refiere por ser le eapecie de riesgo en 

donde pretendemos incluir nuestre propuesta. 

Como hemoe comentade ya en nuestro capf{tu- 

lo primero, de acuerdo con el artfcula 474, debemos cones 

derer al accidente de trabajo como toads leaién orgénica a 

perturbacién funcional, inmedista o posterior, o la muer- 

te, producida repentinemente, en ejercicio o con motivo 

del trabajo, cuslesquiera que see el lugar y el tiempo en 

que se preste; quedando ineluides en esta clasificacién, 

los eccidentes initinere, es decir, los producidos duran~ 

te el tresledo que realize el trabajador de eu domicilioa 

el lugar de trebajo y viceversa. 

Sabemoe que un riesgo de trabajo, en éste 

caso, con motivo de un accidente, se puede sufrir de inca 

pacidad leboral. Al respecto nuestra ley cantiene disposi 

Giones espec{ficas de acuerdo con el grado de incapacidad 

resultante,. 

los tipos de incapecidad referidos canstan 

67



en los articulos 478, &79 y 481. En los cuales se nos se- 

fiala como incepacidad temporal la pérdide de facultades 

o aptitudes que parcial o totelmente imposibilite a una 

persona pare trabejer en sus labores por algin tiempo, y 

Come incapacided permenente parcial la disminucién e in 

capecided permsnente total le pérdida de eses feacultedes 

o aptitudes que en el segundo caso imposibilite a esa per 

sana pare desempefier cuslquter trabajo por el resto de su 

existencia, 

Al efecto ee estsblece el pago de indemni- 

zeciones, laa cusles deben ser cublertas directamente al 

trabajador que padezce la incapacidad 8 menos de que es- 

te sea mental, caso en el que uns vez comprobada ante le 

Junta, se permite el pego a ls persona a cuyo cuidado qug 

de; mientras que en el caso de muerte tendrén derecho a 

Percibir el] peago los beneficiarios del fallecido, enumera 

dos en el articulo 501 de nuestra ley. 

Para determiner les indemnizaciones, le- 

gsimente se debe tomar como bese el salerio diario perci- 

bido por el trabajador sl momento de sufrir la eventueli- 

dad y loo aumentcs que posteriormente corresponden § con- 

farme 8 le labor que le victima desempefiaba, heata que 

sea determineados el grado de incapecidad, o en su caso el 

de le fecha en que se heya producide le muerte, o el que 
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haya percibido el moments de su separacidén de la empresa; 

gin que de ninguna manera, la cantidead fijede como la ba- 

se para el pago de la indemnizecién pueda ester por deba- 

jo del aslerio mfnima. 

La idea de justicia social en la que se a- 

Poya nuestra ley, se inspira en la perte proteccioniste 

del art{culo 123 costitucional, a tel grado que se he es- 

teblecido en su artficulo segundo coma tendencie de les 

normas de trabajo, la busqueda de le equidad y de le jus- 

ticia social en las relaciones obrero-patronales. “7 

En ese concepto se ha establecido que todo 

trebajador que sufra un riesgo de trabajo tendr& derecho 

®@ recibir: asistencia médica y quirGrgica, rehabilitacién 

y medicamentos, material de curacién, hospitelizacién, v 

en su caso aparatos de prétesis y ortopedia, independien- 

temente de le indemnizacién legal e@ que haya lugar, & no 

ser de que el accidente se haya producida bajo el este- 

do de embriaguez por parte del trabajador o bajo el efec- 

ta de alguna otra droga sin justificacidn médica previe- 

mente canocide por el patrén, o de que se trate de una le 

aidn producida intencionalmente por el trabajador, o por 

4&7. Crr, TRUEGA URBINA, Alberto. Nuevo Derecho del Trahe- 
jo. Sexte edicién. Porréa. México, 1981. ginae 19 v 
195. - 
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otra persona con su consentimiento o bien cuando éste se 

produzcs por una rifia o tentative de suicidio; casos don 

de la obligacién se limite a la prestecién de los prime- 

ros auxilios y al traslado del trabajador a su domicilio 

o al luger deatinado pare brindarle la asistencia médi- 

ca indispensable. 

Le responsebilidad patronal tiene su fun- 

demento en la Teorfs del Riesgo de Empresas, adoptada y 

conaagrado en le fraccién XIV del apartado A, del ort{cu 

lo 123 constitucional, 48 

Sin embargo, es indispenseble tener pre- 

sente que de ecuerfo con el art{culo 60 de la legisla- 

cién del Seguro Social *... el patrén que haye asegurado 

@ los trabajadores dispueatos e su servicic, cotrea ries- 

gos de trabajo, quedar& relevado en los términoa que se- 

fala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que 

sobre responsabilidad por eata clase de riesgoa esta- 

blece claramente nuestra Ley Federal del Trebajo". 

48. Cer, BORREL NAVARRO, Miguel. An&lisi Pr&ctico y Ju- 
risprudencial del Derecho Mexicano cel Trabajo. Tercera 
edicién. Sista, México, 1992. P&g. 272. 
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De las diferentes tipos de incapscidad que 

pueden resulter de un riesgo de trabejo se desprende que 

lm indemnizacién en efectivo que tiene derecho a recibir 

el trabejedor infortunado sea varieble para cada caso en 

telectén con el dafio causado. 

Se observa que en el caso cancreto de muer 

te del trabajador como consecuencia de un riesgo de traba 

jo, el vinculo que se toma en cuenta pers entregar el mon 

to de la indemnizecién legel es el lazo econémico de de- 

Pendencia, y en consecuencia, toda disposicién del finado 

en el sentido de que diche indemnizecién sega entregada a 

atras personas ajenes @ las establecides, no praduce efec 

te legal. 

La indemnizacién por muerte consistir& en 

el pago de dos meses de selario pera gastos funerarios y 

pare los dependientes econémicos del trabajador finado el 

equivalente sl importe de setecientos treinta df{fas de se- 

lerio, sin deducir le indemnizacién que percibig el tra- 

bajador durante el tiempo en que estuva sometida al régi- 

men de incepacidad temporal. Art{culo 500 y 502. 

Pera todo pego de indemnizacién por muerte 

la Junta de Conciliacién permanente, el inspector de tra- 

bajo que reciba el aviso, o la Junta de Conciliacién y Ar 
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bitraje ante le que se reclame dicho pago, se encargaré 

6 beneficio del caso, de mandar a practicer une investi- 

gecién que tendré como fin el averiguar qué personas de- 

pendfan econémicemente del finado, vigilanda ademfs que 

se coloque en los lugeres visibles del que fuera su cen- 

tra de trabajo la convacatoria de beneficiarios, quienes 

deber6n comparecer dentro del término de treinte d{aa oe 

Pin de hacer vealer sue derechos. 

Los medios publiciterioa para diche convo 

catoria noson limitados, por la que podr&n empleerse los 

que se juzguen canvenientes a tales fines. En el caso £ 

vidente de que la residencie del trabejador en el lugar 

de su muerte haye sido menor a seis mesea se precticaran 

las medides referidas también en el luger de su antertor 

residencia. 

Finalmente corresponde a la Junta de Con- 

ciliacién y Arbitraje previe apreciacién y con sudiencia 

de partes, dicter la resolucién que determine las perso- 

nee con derecho @ indemnizacién. Toda la que se presente 

4@ reclemar sus derechos con posteriaridad a la fecha en 

Que se hubiese verificade el page, sélo podr& hacerlo en 

Contre de loe beneficiarios que le hayan recibido y na 

en contre del patrén, quien con le resolucién de lea Jun- 

ta se libera de ese responsabilidad. 
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Traténdose de una incapacidad temporal, el 

trebajador tendr& derecho al paga {ntegra de su salaria, 

desde el primer df{a de le incapacidad y por el tiempo en 

que la misma subsists. Después de tres meses y continuan- 

do la inaptitud para el trabajo, el afectedo o su patrén 

podrén solicitar previa verificacién, la declaracién de 

incapacidad permanente con la indemnizacidén correspondien 

te. Lo anterior podré solicitarse cada tres meses, perci- 

biendo el trabajador su salario, hasta que tenga lugar di 

cha declaracién y sea determinada la indemnizacién legal 

de acuerdo con la tabla de valuacién de las incapacida- 

des permanentes consagrads en el art{culo 514 de nueatra 

ley y siguiendo lo establecido en los artfculos 492, 493 

y 494 de la misma. 

Cuando le incapacidad resultante es perma 

nente parciel, se indemniza al trabajador con el pago del 

tanto por ciento fijado en la tebla de valuacién de inca- 

pacidades, calculedo sobre el importe que deberf pagarse 

en el caso de incspacidad permanente total. Al respecto y 

de acuerdo con le ley, se tomar& el tanto por cienta que 

Corresponde entre el m&xima y el m{nimo establecidos, to- 

mando como referencia la edad del trabajedor, la importan 

cia de la incapecidad y le mayor o menor aptitud para el 

desempefio de actividades remuneradas, semejantes a su pro 

fesi6n u oficio, y la preocupacién del patrén por su ree- 
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ducacién profesional. 

Cuanda le incapacidad parcial tree cansigo 

la pérdida absolute de les facultades o aptitudes en cus 

ta el desempefio de la profesién, a juicio de la Junte de 

Canciliacién y Arbitraje se puede aumentar la indemniza- 

cién hasta el monto de la que corresponderfa por incapacd 

dad permanente total, considerando la importancia de ila 

profesién y la posibilidad de desempefiar una de carécter 

similar que pueda sustituir en semejanza le produccidn de 

sus ingresas. 

Si el resultado del riesgo es una incepa- 

Cidad permanente total, se indemniza al trebajador con el 

importe de mil noventa y cinco dfas de selaric. Tenta la 

indemnizacién por incapacided permanente parcial como la 

correspondiente a incapeacidad permanente total, deben ser 

{ntegramente pagades, sin deduccién de lo que hubiese per 

cibido durante el periodo de incapacided temporal, 

La revisidén del grado de incapacidad a se- 

licitud del trabajador o del patrén, podrf llevarse a ca- 

bo dentre de los dos afios siguientes a la Pijacién, com- 

Probandose ya see le agravacidén o la atenuacién. 

El trabajador v{ctima de un riesgo de tra- 
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bajo tiene también conforme a nuestra ley el derecho, une 

vez recuperado y capaciteado, de ser reateblecida en au 

empleo, si se presenta a ello dentro del afio siguiente a 

la fechs en que se determiné la incepacided y siempre que 

na hayes recibido una indemnizecién por incepeacidead perma- 

nente total. 

Al efecta, la ley dispone que en las empre 

886 y establecimientos se orgenicen comisionesa de seguri- 

ded e higtene con el fin de poder investigar les causes 

de los eccidentes y eaf poder proponer medidas preventi-~ 

vee. 

Con esos fines tembién ea que se dispueo 

le organizacién de le Comisién Consultiva Necional de Se- 

guridad e higiene en el trabajo, integreda por represen- 

tentes de la Secreteria del Trabajo y Previsién Social, 

como de le Secretarfa de Salubridad y Asistencia, del Ing 

tituta del Seguro Social y por los designedes por las Or- 

genizeaciones Necionales de Trebajadorea y Patrones, con- 

vocados por la primer Secretarfa que es le que Preaide la 

Camisién. 

Ante esa constante necesided de elaborer 

campafias tendientes a la prevencién de los riesgos, consi 

deramos importante comentar la existencie del Teglamento 
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de Seguridsed e Higiene en el Trabajo, de extensién nacio- 

mal, que tiene camo finalidad la diaminucién de los seci- 

dentes y enfermededes leborales. 

3.3 Ley del Seguro Social. 

El Instituto Mexiceno del Seguro Social en 

coordinacién con le Secretaria de Selubridead y Asistencia 

tiene a su acrgo también la eleboracién de programas y el 

desarrollo de campefias de prevencién de riesgos de trabe- 

joe 

Tal Institucién es regide por la Ley del 

Seguro Sacial del 10 de abril de 973, vigente hasta la 

fecha. En dichs ley encontramos tembién coneegradoa entre 

atros el seguro contra riesgos de trabajo. 

Este ley plentea precisemente la realiza~ 

ci6n de cempefias preventivas de eccidentes y enfermededes 

de trabajo y facultea a1 Institute para investigar y suge- 

rir técnicas y pr&ctcas en ese sentido. 

Con reapecto 8 la realidad, le ley este- 

blece le subrogacié6n en materie de riesgos, estipulando 

Que el patrén que asegure @ sus trabajedores frente a la 
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posibilidad de realizecidn de un riesgo de trabajo, queds 

Televedo conforme & la ley, en el cumplimiento de lea o- 

bligaciones par reaponsabilidad de riesgos de trebejo que 

la misma eatsblece. Al respecto, Roberto Baéz nos sefiala 

que la verdedera interpretacién de esa disposicidn cante- 

nida en el erticulo 60 de la Ley del Seguro Sociel es en 

el sentido de que las disposicionesa de la ley laboral que 

establecen responsebilidades e cargo del patrén por ries- 

gos de trabajo, dejen de tener aplicabilidad en cuento la 

Telacidn laboreal obliga al aseguramiento conforme a le le 

gislecién del Seguro Sociel y sus reglementos. “9 

Reepecto @ esas reaponsebilidedes contiene 

las bases para cuantificar las prestaciones en dinero que 

segin sea el caso, tenga derecho a recibir el trabejador, 

can independencies de las que tendré derecho a recibir en 

especie segin la necesided ocasionada, Pare lo cual se he 

fijedo une table de penaiones basade en el selerio m{nimo 

y en loa tipos de incepecidad resultantes de un riesgo de 

trabajo. 

La Ley del Seguro Social respeta, coincide 

y aborde, todes las medidas y normes sobre riesgos de tra 

LS 

49. Crr. GAEZ MARTINEZ, Roberto. Derecho de ia Seguridad 
Social. Trilles. México, 1991. P&g. 138. 
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bajo consegredas en 1a Ley Federal del Trabajo. 

En au art{cule 79 encontramos que pera e- 

fectos de la fijacién de les primas 8 cubrir por el Begu- 

ro de riesgoe de trebajo, las emprea@s son tlesificedes y 

@grupades conforme @ su actividad; pere ic cual se cuenta 

también con el Reglamento pere le Clasificacién de Empre- 

saa y Oeterminacién del Grado de Riesgo, del Seguro de 

los Riesgos de Trabajo, en donde se esteblecen cinco ti- 

pos de riesgo y se cuenta con un cat&logo de actividadea, 

pera la clasificacién tanto de empreeeés como de ramas in 

dustriales, en razén de sus actividedea y de la peligroai 

déd que representan pera los trebajadores respecto de un 

riesgo. 

Pare la fijacién de las clesee y grados se 

ha determinado en e) articulo 42 de le Ley del Seguro So- 

ciel, no tomar en cuenta los accidentes ocurridos si treg 

ladarse del domicilic al centro de lebores o del mismo a 

Bu damicilic, legalmente conocidos coma accidentes del co 

mino o initinere. 

Resulta importante destacar tembién que le 

Ley del Seguro Social requla entre otras cosas los ser- 

vicios sociales de beneficic colective y en su srticulo 

232 inciso I indica aus objetivos teles como prevenir en- 
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ESTA TESIS NO BEBE 
SAUR BE LA BIBLIOTECA 

fermedsdee y accidentes y contribuir a la elevacién gene- 

rel de los niveles de vide de la poblaci6n. Seflalando en- 

tre otros, cursos de ediestramienta técnico y de capecita 

cién pera el trabajo, con lo cuel, consideramos que ade- 

m&s de lograr le superacién del nivel de ingresos, se con 

tribuye también a la disminucién de determinados rieagos 

de trabajo. 

Le realidad nos demuestra que la realize- 

cién de un riesgo de trabajo puede ocasioner desde le dis 

minucién haste la pérdida de les Pacultedes ao aptitudes 

de las que nos velemos pere cantribuir al ingreso femi- 

lier y no aélo eso sino hasta ocasionar un aumento de gas 

tos en la mayorfa de loa casos muy coneiderables. 

Previendo as{ las consecuenciss monetarias 

Que pueden acontecer al sasegurada después de ser victima 

de un riesgo es que se han establecido las prestaciones 

que en especie y en dinero hemos mencionado tiene derecho 

@ recibir. Sin embargo consideramos que dede la dinamica 

social, siempre habr& algo que agregar. 

En caonclusién, cansideramos que es més im- 

pertante prevenir que indemnizar. Coincidimos en que can 

la finalidad de dieminuir lo m&és posible el porcenteje de 

riesgos, el Instituto Mexicano del Seguro Social pueda no 

79



s$lo sugerir sino haste obligar a los patrones las té&cni 

cas y pr&cticas que estime neceserias, como lo marca la 

ley. 

3.4 Ley Federal de les Treahajadores al Servicio del Esta- 

do. 

Por su parte, respecto 9 los trabajado- 

res al servicio del Estado se ha dispuesto en au ley, que 

los riesgos que sufran se regirén por les disposiciones ao 

normas de la bey del Institute de Seguridad y Servicios 

Sociales de los Trebajadores del Estada, le cual citere- 

mos més adelante bajo su denominacién ardinaria de Ley 

del 1.5.5.S.T.E. , y en su caso, por las contenidas en la 

Ley Federal del Trabejo. 

Con lo anterior dicha ley nos remite expre 

samente a lea dos citadas, sin hacer alguna otra indica- 

cién respecta a los Tiesgos de trabajo. 

Nosotros podemos observar que la protec- 

cién de los riesgas de trabajo es una de las principales, 

y ms importantes, reivindicaciones de los servidores pé 

blicos. Tutelande desce la previsién hasta ls rehabilita- 

cién y en su ceso le continuacién de une subsistencia dig 
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na y decorosa. 

la histories nos muestra la incorporacién 

de los trabajadores al servicio del Estado al marco cons- 

titucionel, y al legislative con la creacién de sus leyes 

de trebajo y sequrided sociel, apegades a las normes beai 

cas en meteria laborel. Cansideramoa que = nosotros toca 

Complementar de acuerdo a las necesidedes de nuestra &pc- 

ca lea leyea inherentea al trabejo, a fin de que el obje- 

tivo con el que fueron cresadas eige cumpliendose. 

3.5 Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de les Treabajedores del Estado. 

El seguro de riesgos de trabajo en favor y 

beneficio de los trebajadores el servicio del Estado esté 

esteblecido en el art{culo 33 de su Ley de Seguridad So- 

cial, 

En &ste caso se establece la esubragacién 

del Instituto en la medida y té&rminoe que su ley contem- 

pls respecto a las obligsciones de las dependencias o en- 

tidades, deriveadaa de la Ley Federal de los Trabajadores 

81 Servicio del Estado y de las leyes del trabajo. En ila 

ley mencioneds se puede observer tento la importancia co- 
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mo también el interés por la prevencién de los riesgos de 

treba jo. 

La clasificacién de los riesgos se encuen- 

tra esteblecids a cargo del Instituto, y en los que a la 

incepecided que puede resulter como consecuencia de esos 

riesgos de trabajo dispane que se etienda s lo dispuesto 

por le Ley Federal del Trabajo. 

Sefialando que en tedo caso cuando le inca- 

pacided obataculice el desempefio de lebores, se gozerf& de 

licencias y prestaciones en especie y en dinero de acuer- 

do @ lo requerido y establecida psra el caso del que se 

trate. 

En ste caso el Instituto correspondiente 

también este facultado pere le realizacié6n de programas y 

cempefias preventivas que tengan por finalidad abatir nota 

blemente la incidencia de riesgas; a lo que deberfn con- 

tribuir leas dependencias y entidades pdblicas, en las que 

el Inatituto deber& promover la integracifn y el funciona 

miento de Comisiones Mixtas y de Seguridad e Higiene como 

también le integracién y funcionamfento de una Comisién 

Cansultive Nacional y de Comisiones Consultivas Estateales 

de Seguridad e Higiene del Sector Piblico Federal, a fin 

de generelizer esos objetivos previsores. 
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El estudio de las trea Giltimas leyes resul 

ta mfs breve a fin de'no caer en une repetitividad que es 

timamos padrfa deaintensificar el interés del lector dado 

@ que en lo escencial e nuestro tema su contenide se ape- 

98 @ lo estudiado en el turno de la Ley Federal del Traba 

jo. 

A moda de coneluir resaltendo le importan- 

cia de la prevencién de los Tiesgos de trabaja ya contem- 

Plados y de au globalizecién a lo sin no previsto por les 

leyes laborales, consideremos importante sefialar que con- 

forme @ eatudios reelizados Ror le Urgenizacién In terna- 

Cional del Trebejo, snuelmente mueren en el mundo alrede- 

dor de veinticinco mil trabajedores por accidentes de tra 

baje. 

Son méltiplee los Tiesgos a los que la cla 

se trabeajadore se helle expuests o amenazade durante sus 

lebores. Riesges que una vez Tealizados ocesionan per jui- 

cios para el trebajedor y destruccién de la base econdmi- 

ce de la familia, 
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CAPITULG CUARTO. 

La violacién y el rieego de trabajo. 

4.1 OlagnSstico clinico. 

Dada le graveded de una violecién sexual, 

debe procederse a verificar el il{cite, y nunca limitarse 

a dar crédito 8 le simple denuncia. 

Legalmente se Contempla que el sexo Pemeni 

no puede ser sujeto activo en una violacifn sexual tenta 

como el masculinc, en virtud de que ae he establecido que 

une violacién sexual se puede coneumar no s6la por cépu- 

la sino también por lea introduccién de cualquier instru- 

mento distinta del miembro viril masculino, ye ses anal o 

vaginalmente; de igual manera es necesario Temarcer que 

también el sujeto pasivo puede ser de uno u atra sexo. En 

los casos de violecién sexuel une vez informado el Minis- 

terto Pablico de le jurisdiccién y previo consentimienta 

de le victima, deben realizarse log examenes Pisicos yen 

au caso de leboratoria, ain descertar loa psiquiatricos y 

los psicolégicos, 6 fin de determiner la realizaci6n del 

il{cite asf{ como sus Posibles secuelas. 

El examen médico comprende: un interrogeto 

rio, pruebes de laboratorio, inspeccién de lesiones y eva 
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luscién psicopatelégica. Primero se examinen cuidadosamen 

te los geniteales de la victime, procurando no sumar como 

consecuencia otro trauma al ye sufrido; depués cautelose 

pero indagantemente se efectda el interrogetorio que pos- 

teriormente orientere al resto del estudio. 

Por medio del interrogatorio el Médico le- 

gista concce le fechs y hore exectea en que acontecio el a 

taque sexual, ei se traté de dfa festive o leborable, les 

circunstancias en que se llev§ a cabo, la menera en que 

la victima fue llevade # escene, les caracter{sticas y de 

talles de le relecién sexual vaginal o anal, o de ambes, 

y averigua también si se le obligé si coito orsl, 8 mas~ 

turbar sl agresor o @ adopter posiciones sexueales especia 

les, si precticé cunllinguc, si fue sometide e la pr&cti 

cea citada, si se le suministré alguna droga o bebida ener 

vante, la forma en que fue smenazade o intimidada, el lu- 

gar especffico en donde se llevo 8 cabo el ilf{cita (par- 

que, hotel, case de le victima o desconocida, vfa péblica 

identificada por le victima, automovil, centro de traba- 

jo, en el trayecto al mismo o de este a su domicilio saf 

camo el ndémero de agresores y ai eran previemente conoci- 

dos o no por el sgredida). 

Se tomen datos inductivos de la v{ctime co 

mo su tella, peso, desarrollo miésculo esquelético y geni- 
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tel, gestoe ectitud, dafcs en vestimentas asf como de to 

do signo macroscépico de violencia externe de los cusles 

ee procede « determiner su antiguedad. 50 

El examen f{sico debe ser muy completo de- 

terminands inconfundiblemente le inspeceién de zanas geni 

tales, perageniteles, y extragenitales. La primers es com 

Puests por los geniteles externos, ls regidn anorrectal y 

el periné o zona triangular exiatente entre embos; la se- 

gunda por la zona abdominal infra-umbilical, monte de ve- 

nus, superficie interna de los mualos y zone glites; y la 

tercere es integrada por la porcién restente de la super- 

ficie del cuerpo, donde representen mayor importancia la 

cabeza, el cuello, las mamas, mufiecee, tobillos y los de- 

dos, manos, pies y piernas. Se debe determiner el estado 

Que presenta el himen tratendose de une victima del sexo 

femenina, especificendo detellademente los aignos recien- 

tes y separandolos de los antiguos con el fin de comple- 

ter lo mfs posible la historia del delita y poder asf emi 

tir un dictamen canfiable. 51 

50. Cfr. VARGAS ALVARADO, Eduerdo. Medicine Forense 
Deantologfa Médica, "Ciencias Porenses para medicos y abo 
gados", triiles. Méxica, 1991, Pég. 516. 

51. Crr. KVITKO, tuis Alberto. La Violacién, "Peritaje m& 
dico legal en les presuntes victimes del delito". Segunda 
edicién, Trilles, México, 1988. Pég. 40. 
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Ourante el examen cobra importencia la ac- 

titud que aeume le victima el indicarle le posicién espe 

effica que debe adopter pera su examinacitén, segGn ae acu 

se violecidn vaginal, enal o smbas. 

Tembién contribuyan al dictamen 1a recaolec 

ci6n de pelos, fibras manchas de sangre y semen, las man-~ 

chas al tefiimiento de los gidteos, caras internes, exter- 

nes y posteriores de los muslos, de le vulva y periné que 

determinen le presencia de espermas, fosfate fcida y ti- 

pos serolégicos; as{ como les muestras de zoopermos toma- 

das tento del recto como de le vagina e incluso las mues- 

trae de saliva tomadas con el fin de descartar o verifi- 

cer la prfctice de coito orel mediante su examinacién en 

leboratorio. 

Les muestras enviedas & laborstario tienen 

la finelided de establecer la-penetracién del miembro vi- 

Til, le vfa o vies por les que penetré, los grupos sangui 

Neos de la victima y los del agresor, les enfermedades de 

transmisién sexual, la administracién de téxices 9 le vic 

tima y el embsarazo preexistente a la agresién. 52 

  

52. Crr. VARGAS ALVARADD, Eduardo. Medicina Forense y 
Deontologfe Médica. Op. cit. Paginas 519 y 525, 

87



Se examinan y determinan también las lesio 

nes existentes debidas al f{licito, especificando su tipo 

el emitir el dictemen médico en donde se externarén detsa- 

lladamente les consecuencias tentc ffeices como emociona- 

les, el estedo ginecalégico anterior y posteriar 2 ls vig 

leci6n, acompafiandolo de le deescripcién detalleda del hi- 

men especificando su tipo, ruptures, desgarras, escotadu- 

res congénitas, dimensiones del orificio y elasticidad de 

la membrane cuando la victima sea del sexo femenino; asf 

como lose detaa obtenidos por medio del interrogstorio, y 

los resultados de las pr&écticas de leberetorio, reconstru 

yendo de tal manere el acto delictuoso, a fin de cancluir 

gi ocurrig o no le violacién sexual, la cual es una con- 

GClusién legal y no médica. 

S6lo una vez determinade le veracided po- 

dr4n tomarse las medidas pertinentes que correspondan sl 

caso concreta, tanto legsies coms asistenciales, de ahf 

la importancia de conocer cebalmente todos los pormenores 

de le reeslidad del suceso. 

4.1.1 Consecuencias f{sicas. 

Desde e) punto de vista médico-legal, une 

violacién sexual “"involucra lesifn fPisicea intensa en un 
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5 8 10% de las personas afectedas y siempre se conatituye 

en une experiencia aterradore, en la cual la meyorfa de 

las victimes sufren secuelee psicolégicas". 53 

"Las lesiones que se encuentran en une vic 

tima de violacién van desde: 

a) Extragenitalea: Contusiones en el cuero cabelluda 

y hematomas del rostro y cuello. 

- Excoriaciones ungiesles en ras- 

tra, cuello, térax, mames y pezo- 

nes. 

- Hematomas en el nivel de le pared 

abdominal, musics, rodilles, pier 

nas. 

- Signos de compresién torecoabdom{ 

nal. 

~ Signos de eatrangiilamienta. 

b) Paragenttales? Contusiones o desgarros perines- 

les. 

— 

53. KRUPP, Marcua 4. y Milton 3. Chalton. Otagnéstico Cif 

nico Tratamiento. Vigéeima edicidn, Tr. Tost Luis Gonz& 

lez Hernéndez. El Manual Moderno. México, 1985. PA&gines 

461 y 482. 
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- Contusiones o desgsrros vesicales y 

hemstomés pubisnos. 

- Hematomes en le cara interna de los 

muslos. 

- Hemeatomes, excoriecionea, mordedures 

y quemaduras en les zones gldteas. 

c) Genitales: Contusiones o desgarros de la vulva, 

horguille y fosa naviculer. 

- Desgarros del himen. 

- Desfloracién. 

. Contusiones 0 desgsrros de le vagi 

na. 

- Contusiones a deagerros de los fon- 

dos de aaco uterovaginalea. 

- Contusiones o desgarros ansles. 

~ Equimasis himenalese" °* 

Ea neceserio diferenciar las lesionea sf- 

dicas: cortadures con objetos filosos, quemedures ocasio- 

nedas con diversos inatrumentos; y las homicidas coma lo 

gon: los signos evidencisles de aharcamiento, las contu- 

  

54. KVITKO, Luis Alberto. La violacién. Op. cit. P&ginas 
40, 41 y 4&2. 
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gsiones de cr&neo, herides ton armas punzocortantes, tam- 

bién conocidas como lesiones ineceseries pere logrer come 

ter el 11f{cito; de les lestones neceserias yea sea genita- 

les, paragenitales o extrageniteles, que deben ser oceasio 

nades a efecto de logrer la comisién del asalto sexual. 

Tratendoae de una violacién por via anal, 

los traumatiamos Incalizados en esa zona son siempre acom 

pafiados de un intenso dolor, erder y quemazén, cuysa inten 

sidad auments con el caminer del sujete efectado, por la 

defececién y por tacto rectal précticado al examiner y al 

valorar el Gres. Este tipo de lesiones tardan en evolucio 

nar de cinco & quince diss, periodo en el que paulatina y 

noteablemente se van inflamando; siendo scompafiadas en oca 

siones también por la par&élisis del esfinter anel e incon 

tinencia fecal durante uno o dos dfas. 55 

A consecuencia de une violacién sexual se 

pueden contraer también enfermedades venéreas, un embara- 

zo indeseade y en ocesiones haste la muerte durante la co 

misidn del ilfcita, después del mismo con fines de impuni 

dad; como medio pare cometer le violacién o bien a conse- 

cuencia de las lesiones provocadas. 

  

55. Crr. Ibidem, pfgines 60, 62 y 63. 
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Lea lesiones traumaticas en dientes, cir- 

cunferencia e interior de le boce, suelen ser muy doloro- 

6ee durante le ingestién de alimentos e ineluso al hablar 

ao hacer gesticulaciones. 

A efecto de tener un Panorama mfs clara y 

amplio sobre el tema, cebe decir que una contusién, es le 

rupture de vasos sanguineos de tamafio pequefia, que sola- 

mente sangran sin alterar el volumen de le zone contundi- 

da (en elgunos cescs pueden cer inteneas y profundas), ni 

deatruir le epidermis, que pueden producir equimosts, es 

decir, puntos rojos, hasta le formacién de un hematome al 

Scumularse la sengre en el espacio confinade. Les eacoria 

ciones, son lesiones superficiales con desprendimienta de 

epidermis, con leve o ningGn sangrado Carafiezos, ragpones 

y rozones). 36 

Resumidamente, tanto desde el punto de vis 

ta médico como legal, la violecién representa un vil ac- 

te agresivo y destructor, causante de alteraciones en le 

selud y de dafaa ff{sicos en el Cuerpo humano. Cobrande 

suma importancia al efecto, determiner le existencia o la 

56. Cfrr. VARGAS ALVARADO, Eduardo. Medicina Forense y 
Deontaloagis Médica. Op. cit. P&g. 526. 
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inexistenciea de patalogfa psfquics en las victimas. 

4.1.2 Efectos psicolégicas. 

Le victima de uns viclacién puede manifes- 

ter une variedad de conductas como gritos histéricos, ri- 

se espasnddica, agiteci6n, sentimientas de degradecién y 

desamparo, caraje, rabia, melancol{s, nerviosidad, r&pi- 

dos cembios de cerfcter pudiendo en momentos perecer cal- 

meds y sin alterecionesa; sin embargo, debido © que le vio 

lecié6n canstituye une crisis Personal, cede victime reac- 

ciona en forme diferente. 

El af{ndrome de trauma-vialecién camprende 

dos fsses: 

a) Durante le primera, inmediata o sguda suelen 

presenterse bejoe eatedos de Gnimo acompafades por sscudi 

des, sollozos y actividad desmedide, que pueden durer des 

de unos d{es hasta semanas. Ourante ésta fase le victima 

puede experimentar célers, culpa, vergienze, miedo, esta- 

dos neuréticos y deseos de venganza; dependiends de las 

circunstancias del ateque y de le personelided de la vi{c- 

tima. 

b) En 18 segunds, terd{s o crénica, pueden pre- 
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sentarse alteraciones tanto en el estilo de vida como en 
los patrones de trabajo de le victima y también muy fre- 
Cuentemente trastornas de suena © fobies y en situaciones 

Que recuerden a ls victima las Circunstencias del ataque 
también aparecer estadca de p6nico. Estoe problemas re- 

lscionades con el steque sexual Pueden deserrollarse seme 

nas o meses después, como le adiccién al alcdhol o 8 alot 
na otra droga, dificultendose las relaciones sexuales co- 

munes, ordinerias y naturales, e incluso les de {ndole pu 

Tamente smistoso, 57 

Con frecuencia les victimas también experi 

mentan el temar de haber adquirido una enfermedad venérea 

y posiblemente incurable o marteal, cansiderando ademSs su 

existencia marcada tanto por la violacién misma como por 

Sus consecuencias. 

En la reelidad se ha observada que el ti- 

po de asalto sexuel, puede veriar las Consecuencias psico 

l8gicas experimentadas Por las v{ctimae. En les violacio- 

nes motivadas por deseos sexuales, hay une relative ausen 

cie de violencia y brutalided, teniendo la agreaisén como 

— 
57. Cfr. KRUPP, Marcus A. y Milton J, Chatton, Diagnésti- co Cif{nico y Tratamiento. Op. cit. P&g. 482, 
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Propésite principal el scceso carnal. También puede tra- 

tarae de une vialecién egresivo~destructiva, motivada par 

un estado emocional de furia y por dificultades en las re 

laciones heterosexuales o bien tratarse de una violacifn 

con un fuerte camponente sédico, en dande los esfuerzos 

de le vfctima por defenderse exciten mfs al agresor, cons 

tituyendose en un verdadero acto paranocide y siendo el ti 

po de violacidn més frecuente. Otro caso es el denominado 

violecién con gran impuleividad, el acta es més eaponté- 

Mec que premeditado y refleje loa problemas de ajuste del 

gresor pare conseguir pereja en condiciones normeles me- 

diente le seduccién. 78 

De las diferentes circunstancies que lle- 

ven a un individue @ cometer un asslto sexual se diversi- 

fica el grade de brutalidad splicade sobre le victime asf 

coma las consecuencias fisicas y psicolégicas en le mis- 

Le repercusién que tiene une violacién se- 

xusl en la victime, se comprende mejor cuando tenemos en 

Cuenta que se trete de un delito contra la integridad de 

  

58. Crr. VARGAS ALVARADO, Eduardo. Medicine Forense_y 
Deaontologfa Médica. Op. cit. Paginas 509 y 510. 
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la persona y no un simple encuentro sexual. Se trate de 

una situacién de crisis en la que el evento traum&tico ex 

terno rompe el balance entre la capeacided de adeptacién 

interna y el ambiente. 

En la reelided muchas de los egredidos se 

abstienen de denuncier el ilf{citc debido a temores perso- 

nales y en los casos en que venciendo dichos temorea con- 

sienten en denuncier, el proceso judicial constituye une 

dura vivencia pera la victimea ya que no eélo se revive iL 

terelmente el suceso, sino que puede presumirae provoca- 

cién e incluso perticipacién activa por parte de le mis- 

me, m&s adn cuando los signos de violencia no son realaen 

te evidenciales, sumandose 8 ello les reacciones de la fa 

milia, amigos, compaferas de lebores y en su caso 2 las 

de le pareja y por le publicidad del caso 4 las de le so- 

cledad en general, 

También se ha constatado que hay casos en 

que la victime deja de oponer resistencia por reaignacién 

sin que ello signifique su consentimients en el acto. Le 

victima actéa con resignacién movida por el enorme senti- 

miento de impotencie pare repeler le agresidn, y cee pos- 

teriormente en un estado de culps debido oe le idea de que 

si su resistencia no hubiera desfallecido probeblemente 

hubierea podido impedir el asalto. 
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Alfredo Achav4l considere que en une vio- 

laci6n, las consecuencias patcosexueles depende de fec- 

tores delictivas y no delictivos. los primeros no pueden 

evitarse en muches oportunideades, en especial cuando se 

lesioné o incepacito de elgune menera; ayuda cuando con 

anterioridad se cumplieron peutas no conflictivas de edu- 

ceacién sexual y anticoncepcién. Las consecuencias sexus- 

les y paicosexusles no delictivas dependen de infreestruc 

turas comuniterias en servicios de seguridad, policial o 

judicial, y del efecto familiar. La v{ictima reecciona en 

ocesiones con ensieded o desorganize su personalidad, Pa- 

ge8 luego 8 neger su sexuelided desde el episodio o a des- 

valorizerse y no esperer nede de ella puediendo durar ese 

trance hasta que racionalizs la reconciliacién con le se 

xualidad., Oebe tenerse presente para las secueles psicops 

télogices, que en la poblecién en general algunos indivi-~ 

duos que sufren une egreaifin de tal neaturaleza, tienen ex 

pectativas de internecién psiquidtrice. 59 

En ocasiones también se observe que dada 

la concepcién social respecto a le viginidad, los trau- 

59. Crr. ACHAVAL, Ayfreda. Menuel de Medicine Legel."Préc 
tica Forense"®. Tercera edicién. Abeledo Ferrot. Argentina 
1988. P&gineas 554 y 555. 
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mas en mujeres virgenes hasta antes de ser ultra jadas an 

te un asalto sexual, son demasiado severos y sacialmen- 

te se acrecenten por el temor al sefielamtento y al reche 

zo que se sume el temor de volver & ser violada. . 

€1 legislador ha tomado en cuenta la agre 

sién que sufre el sujeto pasiva respecto de su libertad 

sexual, gin embargo; medicamente hablendo nos damoe tCuen 

te de que ademfs de le privacién de dicha libertad y de 

les lesiones en su integrided corporal, también ee lesig 

na au pudor, su tranquilided, su honestided y su esetedo 

emocionel de seguridad, peligrendo en ocasiones haste su 

Propis vids. 

El pronéstico de una victims de violacién 

ee favorable cuando se cuente con un adecusdo epoyo Pamd 

liar y con el asesoramiento de trabajedores sociales ca- 

pacitedos y/o por personel de centroa pera le atencidén 

de crisis emocionsles por violeciones. 

4.1.3 Tratamiento. 

Profesionalmente se debe asumir une acti- 

tud bondadose y de preocupacién ante un paciente vfctima 

de une violecién sexual, y nunca une simple actitud clf- 
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nice o escéptice; evitance comenterios y discusiones’§ con 

otros médicos en presencia del agredido por el riesgo de 

lestonar afin més su intimided emocional, 

El paciente deber& recibir asitencia médi- 

ce, farmacéutica y psiquiétrice. Se suministrarén tran~ 

Quilizantea y atencidn médica a les lesiones Pi{sicaa, ha-~ 

ciendo uso en su caso de antibiéticos y antitoxina cuando 

la profundided de les laceraciones Posibiliten la Contrac 

cién de tétanos. Se tomaren medidas espec{ficas ante un 

Posible contagio de enfermededes venéreas y persuesivemen 

te medidas precautorias y en su caso definitivas Teapecta 

de un embarezo. Tras une evaluacién psiquigtrica se proce 

der6é © brinder asesoremiento en los problemas emocionales 

60 
que en su caso resulten. 

De tal manera que @ beneficio de le victi- 

ma pero previa consentimiento de la miama, se cuiderg cum 

plir con los cuetro puntos de un tratamiento por viols- 

cidéna 

1. Tratamiento de traumetismas fisicos. 

2. Prevencién de enfermedades de trenemisién sexual. 

—_————— 

60. Cer. KRUPP, Marcus A, y Milton 3, Chatton. Oiagnésti- 
co Clinico y Tratamiento. Op. cit. P&g. 482. 
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3. Prevencién del embarazo. 

4. Tratamienta del trauma emocionel. 

En caso necesaria, el médico podré certifi 

ser le incepacidad laboral o bien, certificar que el agre 

dido se halla en condiciones optimas para volvere sua le- 

bores cotidianas. 

4.2 Efectos socia-econémicos. 

Visto est& que la expresidn riesgo de tre- 

bajo redne tanto 9 los accidentes como e las enfermedades 

profesionales, cuyo denominedor comGn es la incapacidad 

para el trabajo, cantrapuests a le capacidad lsboral. 

Una vez acontecido un accidente de treaba- 

jo, el estada psicolfgico expectante de todos los que ro- 

dean a quien en su persone ha sufrido le eventuslidad, le 

perdida de tiempo de quienes prestan suxilia y la menor 

productividad del reemplezente, constituyen en la econo- 

mfa le que se denomina pérdida invisible del accidente de 

trebajo, a la cual se suman las pérdides visibles como es 

el tratamiento del accidentado, la improduccién en la in- 

capacidad y le indemnizectén. Es saf que la impredicivil’s 

dad sarprende al agredido, a la sociedad y a la economfa. 
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Can le inceapacidad laboral se engraesa tem- 

Poral y en algunos casoa permanentemente, el porcentaje 

de poblecién econémicamente pasiva, por lo que prevenir y 

en su caso asistir o quien sufre en su persona las conse- 

cuencias de un riesgo de trabejo, es sumemente importante 

no sélo pera el trabejador o pere el patrén, sino que tam 

bién a nivel familiar y por ende social, ya que lee conseg 

cuencisas efectan directa o indirectamente el nivel a in- 

Cluso la forma de vide del agredido y de su femilia. 64 

El {ndice delictuoso de une sociedad, con- 

vierte a le misma en un sitio poco confiable pera naciona 

les y sobre todo psre los visitantes extranjeros, los 61l- 

timaos treducidos en ingresos econémicos pare cualquier lu 

ger o pais. Al heblar de une violecién sexual estamos he- 

blendo tembién de un delito del orden penel; por lo cual 

consideramos que la prevencién de tel ilficita en el orden 

laboral, representeria un eavance de alguna manera para an 

bas materias y sobre todo pare ile actual realidad social. 

Al respecte Kaye nos dice que es sumamente 

importante al detenernos a examiner el costo de Jos acci- 

  

61. Cfr. ACHAVAL, Alfredo. Manual de Medicina Legal. Op. 
cit. P&g. 302. 
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Gentes, el tener muy en cuenta los tres siguientes puntes 

Jjerarquicos: 

"1. El costo legal del accidente o indeant- 

zecién econémica. 

2. El costo secieal del accidente, consis- 

tente en el impacto de éste sobre le sq 

Cieded, en este caso Compuests por le 

empress y la nacién. 

3. El costa accesorio del accidente, cona- 

tituido per les gestos que de un modo 

indirecto recaen directamente aobre lea 

empresa," ©2 

Todos estos aspectas hacen realmente impor 

tante y neceseria le previsi6n social coma beneficio co~ 

lective por lo que su edecuecién constante 5 le realidad, 

se demande indispensable. 

Un eecidente de trabajo no puede de ningdn 

——_______.. 
62. KAYE, Dionisio J. Los riesqos de trabajo. Op. cit._ Pig. 75. 
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made individualizarse en le persone que lo sufre ya que 

afecta ea toda la sociedad en le que le victima esté inte 

grada. De la misma manera su prevencidn debe ocupar e tg 

dea esa colectividad. 
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CAPITULO V. 

Necesidad de reglamenter la viclacién se- 

xusl coms riesgo de trabajo. 

5.1 Victimas de violaciones initinere. 

la violecién es un tema penoso pera les vic 

timas en virtud de la diversided de emociones y perjuicios 

que de el asalto suelen derivarae. 

En nuestro pafs el problema no he sido am 

Pliamente abordedo por los estudiososa en comparacién al es 

tudio realizado en torno de otros fendmenos sociales. Nues. 

tra preocupacién por un mejor trato para le vf{ctima y muy 

perticularmente pare aquélla que sufre una Sgresié6n sexual 

de tal netureleza, durente la trayectoria de su domicilio 

8] centro o lugar donde prests eus servicios a viceversa; 

tiene como finalided contribuir a la prevencién y protec- 

cién de y contre de le reslizacién del ilfcite. Considere- 

mos que abordando con esos fines @ un sector de la socie- 

dad como lo es la clase trebeajadora contribuiremos con la 

luchs por el decremento de su incidencia. 

Debemos concientizar la importancia y nece- 

sidad de brinder e les victimas un tratamiento humenemente 

adecuado, que les permite reincarporerse a le vide social. 

y por ende a le vida productive. 
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En le ectualidad tanto hombres como mu je- 

res podemos llegar a ser damnificades a consecuencia de 

un sselta sexual. 

El delito sexual de violecién es cometido 

en un 83% sobre personas del sexo femenino y en un 17% en 

Personas del sexo masculine. Pero en todos los cesos los 

agresores ocasianan a las victimes lesiones fisicas y co- 

mo hemos explicedo pueden ser de menor o mayor intensided 

oO graveded, as{ como lesiones psicolégicas veriables. 

£1 sentimiento de desempsro e invélidez y 

desconfisnze, son experimentados durante el asalto y gene 

ralmente prevalecen después de su comisién aiendo altemen 

te determinantes de los efectos treum&ticos. 63 

lea victima temer& en adelante volver a su- 

frir lea brutal situacién experimentade. £1 chaque emocio- 

nal ee acompaneré tembién de problemas de concentracién y 

desinter&s en les labores cotidianes y de igual maners en 

su tame de decisiones. 

63. Cpr. ABARBANEL, Geli, La paciente victima de une vio- 
lacign. Western. Washington, 1976. Qe 223. 
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El desequilibria provacado hace neceseria 

la intervencién de médicos psicoldgos que permiten a le 

persona agredida recionelizar le preacupacién y el since 

To deseo de epoyo de sus familieres y otros seres. 

La pr&ctice de un eanflisia psicolégico es 

Treelmente importante en virtud de que de el depende le a 

decuada rehabilitecién del sujeto agredido y par ende la 

reincorporacién a su vida normal. 

El miedo, le vergienza y otros sentimien- 

tos similares pueden ocasionar que la victima no quiera 

volver 6 eu trabajo, sin embarga, en ocasianes no es el 

desinterés lo que impide la continuacién en sus labores 

sino una reaccién social. 

En el plano jurfdico vemos plasmado el te 

mor al rechazo, a le aubestimacién, @ le incredulidad y 

a le represién, ye que el némero de denuncias presentsdes 

no semejen en farma algune ea la realidad. Esto es que aé- 

lo un minima de las violeciones ocurridas son denunciedas 

y por tanto un minimo de delincuentes son detenidos. 

Visiteamos le Direccién General de Investi- 

gecién de delitos sexusles, ubicada en le avenida Coyoa- 

‘cén No. 1635, donde fuimos atendidos por el Secretarto 
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Particular del Director, Licenciado Jesis Sfnchez, y pudi 

mos receber los siguientes datos: 

La Direccién citada fue creada con la fine 

lidad de dar un seguimiento m&s versz y menos corrupto 28 

las delitas sexualea. Asf a partir de julio de 1996 es el 

sitio encargado de 1s cansignecién de los detenidos a con 

secuencie de delitos de ese género. 

En ese luger se procura también brindar as 

la victimes un treto prafesionalmente més eutil, actuanda 

en coordinecién con les cuatro agencies especislizedaa: 

1. La agencits 46, ubicada en le Delegacidén 

Miquel Hidalgo (zona paoniente). 

2. La agencie 47, ubicada en la Delegacidn 

de Coyoacén (zone sur). 

3. La agencie 4&8, ubtcade en la Delegacién 

Venustieno Carrenze (zona oriente). 

&, La agencia 49, ubicade en la Oelegacién 

Gusrevo A. Madero (zone norte). 

Y cubriendo sef las cuatro zonas de la ciu 
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dad y el Grea central. 

En las cuatro agencias, al igual que en la 

Direccién General, son levantadas les denuncias, prace- 

diendose en todos los casos a la averiguacién previa por 

el Ministerio Piblico; sin embergo todos los detenidos sa 

rezén de lea comisién de un delito sexual, son concentra 

dos en la Direccién; en donde también se Concentra tode 

le informectén recabada por el personel competente que la 

bore en las agenciaa. 

El Licenciads Jeséa S&nchez, can quien ea- 

tamos de ecuerdo, nos sefielS que habler de ested{etices 

en nuestros tiempos adn resulta presunsivo en virtud de 

Gue no todas las personas que son agredidas sexualmente a 

cuden a denuncier el scontecimientos 

a) En el afia de 1993, nos informé que fue- 

ron presentsdss 1,293 denuncies, 

b) 1994 se presenteron 1,376 denuncies, 

c) 1995 las denuncias se incrementaron ae 

1,397, y, 

d)del 01 de enero el 30 de octubre ce 1996 
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les denuncias presentadas reportan le ci 

fra de 1,223, 

La informacién que se nos proporcioné se a 

voeS @ la Direccién General de Investigacién de delitces 

sexueles, limiteandose @ sefalarnos que en les agenciss es 

pecializadeas las cifras son muy similares. 

Coincidimes en que leas denuncias presente- 

das no deben contemplerse coma un total de incidencia ya 

que no todas les vi{ctimas recurren a elle, Sin embargo, 

muchas de les victimes ai bien no presentan una denuncia 

legsl, si acuden @ los centros de apoyo para persones se 

xuelmente agredidas. 

Al resapecto, consideramos que es necesaria 

la coleaboracién de diches centros en el sentido de que ve 

rificada pericislmente la comisidn del delita sobre las 

victimas que por alguna rez$n acuden e ellos, se les ins~ 

truys persuasivamente sobre ls importeancia sociel de de- 

dunciar la agreaién. 

También pudimoes enterarnos que un 16.5% 

de las violaciones son cometidas en contra de emplesdas 

y en un 5% espec{ficamente sabre trabajadoras domésticaa 

de planta, 

109



Del porcentaje sefialado efin cusnde no se 

efectéa un control estad{istico espec{fico, se nos sefia- 

16 que en su meyorfa las vialeciones son cometidas initi 

nere. 

Sin dude, le Procuradurfe Seneral de Jue- 

ticia del Distrito Federal através de les sutoridades co 

Trrespondientes, se mantiene vigilante de que les f{cti- 

mas que acuden 8 denuncier reciben en lo posible la ayu- 

da profesional necesaria, eal igual que los centros de a- 

poyo que al respecte se han ido creando. Sin embargo, 2a 

Ruestro parecer las victimes integrantes del sector labo. 

rel, en el supuesto de une violacién initinere podrfan 

recibir una atencién pert{euler por medio de les Institu 

clones de Seguridad Social. 

Relteramos, en nuestra opinién la viole- 

cié6n puede ser encuedrada dentro de los riesges de traba 

jo en calidad de accidente. Las agresiones de ese tipo me 

dicamente implican, lesiones orgénicas, perturbacién fun 

Cionsel generalmente inmediata y en atros casos llege has 

ta dar como reaultado le muerte del sujeto agredido. Reu 

nidos todos los elementos csalificativos y en atencién a 

la realidad actual, debe considerarsele como un acciden- 

te initinere. La dinfmica del Oerecho hace que la inten- 

cién o propueta sea légica y sobre todo posible. 
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La atencién psicolégica recibida en el ML 

nisterio Péblico es somera segfin nos indicé e) licencie- 

do S&nchez; de sh{ le importanciea de que laboralmente le 

see permitide al trabajedar v{ctima de una violacién so- 

meterse a un apoyo psicolégico m&s amplio, mediante su 

canelizecié6n a uno de las centros de apoyo que existen, 

mediando aviso de la situacifn médice del trebejedor, co 

me del deserrolle y conclusién del tratamiento aplicedo, 

ein perjuicio del pego de su salerio, 

Actualmente existen varios centros espe- 

cieles en nuestro pefs, teles como CAMVAC ubicseda en Mi- 

tle, en la col, Vértiz Nearverte, nGn 145, en el O.F., lu 

gar donde se proporciona o lias victimas une stencién pro 

fesionsl desde el punta de vista médico-paicoldégica, pe- 

To en los cuales no se asume coma uno de los fines pri- 

mordiales, el instruir se los agredidos sobre ia necesi- 

ded e importancia de su denuncia. 

En conclusié6n, concientizar a la v{ctima 

Tespecta de los beneficios de le denuncis, como le sdop~ 

cién de medides de aigin modo preventives, y en su casa 

de apoyo en pro de su reintegrecién y recuperacién Pisi- 

co-mental, laboralmente heblando, creémos que puede lo- 

greree mediante la regulacif§n legal de la violacién se- 

xual como riesgo de trabajo. 
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5.2 Medides preventivas como posibles soluciones. 

En la visita a la Direccién General de In 

vestigacidén de Oelitos Sexuales, nos enteramos que le me 

yorfa de éstos esaltos son cometidos en plene via pibii- 

cao 6 berdo de autos de transporte pGblica y que au in- 

cidencia es mayor en los horsrios en que prevalece le og 

curided, aoccilando entre las 5:00 a 6:30 horas a.m y en 

tre las 19:00 p.m. a las 02:00 a.m. y adn cuando no se 

lleva un registro espec{fico se nos informé que en su ma 

yorf{e se trata de violeciones cometidas contre individuo 

masculing o femenino que realize el traslado de su domi- 

cilia al centro en donde presten sua servicios o vicever 

ea, en les que sin embargo predomina como victimes el se- 

xo femenine. 

Oe manera mfs especifica, el 17.4% de las 

vialeciones son cometidas en espacio piblico abierto, el 

11.7% en lugeres cerredos y aisledos, el 6.2% en lugares 

despoblados, un 6.5% en auto part{cular, el 4.8% en espa 

cio piblico cerrado, el 13% en transporte péblico, y un 

4.3% en el trabajo del sgresar o de le victima. 

Sin embargo los detos estad{sticos sefala 

dos, no deben interpreterae como un totel, deben snali- 

zarage con reserves en virtud del reducide ndmero denun- 
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eiedo en lo que 8 violacionea sexueles se refiere. 

Habler de medides preventivas respecto de 

una violecién sexual puede resulter muy complejo, sin em- 

bargo, consideramos que por medio de le Secreter{a de tra 

bajo y Previsién Social podrien desde implanterse hasta o 

bliger y vigilar su cumplimiento. 

Una medida_ecertade podrfe ser la distribu 

cidn de un manual de defense personal ante una agresién o 

vislaci6n sexual, entre le clase trabajadora. Al respecto 

podrf{a tomarse en cuenta le jornada de trabajo y demas si 

tuscionea que subrayen una meyor posibilidad de sufrir el 

agelto sexual. 

Informar a la Delegacién Policfeca corres- 

pandiente la necesided de que se implemente operstivos oa 

rondas de vigilancia, de acuerdo a los horerios que repre 

senten mayor peligro segén la demercecién en que se en- 

Cuentre le empress y dentro de los cuales adn se reelicen 

labores por parte de los trabajadores de la misma; medida 

que pera su efectividad podria consagrerse como une abli- 

gecién petronal. 

Una victima de violacién en tanta es un em 

pleada o trebajador subordinedo, requeriré no sdlo de apo 
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yo familiar sino tembién del laboral @ fin de recuperer 

la eutoestima, confianze, segurided y control, lo cusl es 

indispenseble para su reincorporacién @ la vide diaries. 

Con frecuencia les victimas de violaciones 

son despedidas de su trabajo en virtud de que a refz del 

aselto se les presenta la necesidad de selir canstantemen 

te de su centro de trabajo ye sea pare recibir atencién 

psicolégica, médico-ginecolégica o pare comperecer frente 

@ las autoridades correspondientes. En otres ocastanes el 

motivo es el ausentiemo 8 consecuencia de les lesiones o 

de sus complicaciones, ya que a primera viste éste repre-~ 

senta pérdidaa econémices y no una neceeided humana. Sin 

embargo, les pérdides socia econémica-productivas que me- 

recen considerecién son las resultantea de la slide defi 

nitiva de un elemento activo, de la mesa trebejadors. 

A menere de ejemple consideremos importan- 

te el eefialar lag medides que fueron sdoptadaa por le em 

Pprese de supermercedo Gigante &.A., quien en 1992 y 1993 

brindo e sua trebajadores la prestacifn del servicio de 

transporte durante las temparadas navidefias, inventariocs 

y ventas especiales, en las que por lo general ls jornede 

de trebajo se extiende a horas extra, siendo ldgicamente 

ease horas les que integran los extremas: de entrede las 

5:00 a.m., 6:00a.me, sGlida 22,23,246 p.m., 01, 02 y haste 
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les 3:00 a.m. 

Dicha medida nos parece conveniente de lle 

ver @ cebo cuando por alguna circunstancia se requiere de 

las trabajadores durante horarios que sobrepasen su jorng 

da, en los cueles prevalezca ademés la oscurided; ya que 

indudablemente el apoyo que recibe le mesa trabajedora in 

cremente su interés por servir. 

Un trebajedar que siente latir en todo mo- 

mento la preocupecién patroneal por su bienester, realiza 

més éptima y arménicemente le prestacién de sus servicios 

ardinarios y colabure cuando se le requiere de manera ex- 

treordineris de una forme més voluntaria que obligetaris. 

Una violecién sexual afecta a tode la so- 

cieded directe a indirectamente, de shf la importancie de 

entender quien es la victime y que podemos hacer por ells 

en beneficio de toda la comunidad. 

Al respects y a fin de formar uns ides, po 

demos decir que, la victima es quien sufre personalmente 

los perjuicios de ls egresién, quien pedece el dafio en su 

hanestidad, libertad, honor, salud, seguridad e inclusive 

fatalmente en su vide; que son bienes jurfdicamente tu- 

telados, suceptibles de ser dafiedos tanto por psceidentes 
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0 por la conducta de otro, pudiendo deberse los acciden 

tes a factores humanos, mec6nicoa o nsturales, como suce 

de en los accidentes de trabeja. 64 

No es permisible la deshumanizacién ante z:) 

gresiones de tal naturaleze. E1 Derecho surgid de la nece 

sided de un orden eocial, en pro de la seguridad, le jus- 

ticia social y el bien comin. La previsidn, solucién y le 

remote, pero posible erradicacién de la violacién sexual, 

debe ocuper a tado ser humano pero més ain 8 los que he-~ 

mos elegida el estudia del Derecho como profesién. 

En ese sentido, el presente estudio preten 

de enfatizar la necesided de apoyo de la victima, y con- 

cretamente en eate caso, la de 4quellos que siende traba- 

jedorea requieren ademés del epoyo laboral. 

5.3 Nuestra Seguridad Social frente a los Riesgos Labora- 

les. 

Camo hemos vista, en base al art{cula 123 

constitucional y también conforme a su ert{culo 40, se re 

  

64. Crr. NEUMAN, Elfas. Victimolog{a. "El rol de la vfcti 
ma en los delitos convencionales y no convencionalea®, Cér 
denas. México, 1989, P&g. 25. 
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glementa mo séle el derecho ea la seguridad aociel sino se 

hos concede también el derecho a le proteccién de le sa- 

lud. 

Le relecién entre la seguridad social y el 

Derecho del Trebejo respecto e loa riesgos leborales, tie 

ne como comin denominador a la previsién sociel, derecho 

exclusivo de la clase trabajadora. 

De acuerdo con el meestro José Almansa, le 

segurided social debe eer concebida como el instrumento 

estatal espec{fico pratector de necesidedes sociales, in- 

dividuales y colectives, a cuya proteccién preventive, re 

parsdore y recuperadore, tienen derecho los individuos en 

le extensidn, 1{mites y condiciones que lea normes diapon 

gan. 65 

Al efecto, nuestra Ley del Segura Social, 

contempla la posibilided de sufrir un accidente initinere 

laborelmente hablando. La mayorfa de lee viclaciones e su 

jetos trebajadores aon cometidas preciseamente dentro de 2 

88 concepcién, sin que ello Pretende indicar que estas no 

sen cometidas también dentro del mismo centro de trabajo. 

— 

65. Cfr. ALMANSA PASTOR, José M. Derecho de le Seguridad 
Social. Sexta edicifn. Tecnos. Espans, 1989, Pag. G36



£1 Instituto Mexicano del Segura Social eg 

t& facultado pers proporcioner servicios de carécter pre- 

ventivo, con el cbjeto de evitar la realizacién de ries- 

gos de trabajo, y pera realizar en coordinacién con la Se 

creterfe de Trabajo y Previsién Sociel, campafias en con- 

tre de lo mismo; as{ como psre sugerir e los patrones 

lea técnicas y prfécticas que estime convenientes con fi- 

nes preventivos; al respecto, los patrones estan obliga~ 

dos a cooperar facilitando le realizacién de estudios eaf 

coma de inveatigsciones, proporcionando los datos e infor 

mes necesarios pera la elaboracién de ested{sticas en me- 

teria de riesgos, como también @ difundir en sus empresas 

leas mormes sobre prevencién de loa mismo. Art{culos 8&8 «4 

91 de la Ley Federal del Trabajo. 

Sin embargo, pare que la adopcidén de medi- 

des preventivas que pretendemoa puedan llevarse a la préc 

tica dentro de un marco jurfidico, es necesaria la regle- 

mentacién de nuestra propuests principal. 

Recordemos que el Derecho fue creado pare 

garantizar al trebajador une vida decoross y con seguri~ 

dad en su entorno. La Previsidn Social es precisamente el 

derecho labore} exclusiva de quien trabeja, materislizado 

através de principios, normes, insatrumentos e inatitucio- 

nes impuestea por el Estado unilateral y obligatoriamente 
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pere preservar la selud, ingreso y medios de subsistencia 

ge los miembros del sector leboral. 66 

El Derecho del Trabajo y el Oerecho de le 

Segurided Secial son un conjunta de derechos susceptibles 

de ser mejoradoa conforme eo las necesidades socialea. 

Consideramos que fortalecer 1s segurided 

individual es incrementar la calided de vide de la socie- 

dead en generel. 

As{ con bese en la calided de derecho pro- 

tectar de la clase trabajadorea con la que fue creado ten- 

to el Derecho del Trabajo como la Previsién Social a car- 

go de las Instituciones de Segurided Social, encargados y 

vigilantes del equilibrio obrero patronel; consideremos @ 

dem6s de neceseria, posible y conveniente le contemplacién 

de uns propyests cuyos fines son los mismo. 

5.4 Reglamentemos @ la violeci6n eexual como riesgo labo- 

ral. 

66. Cfr. GONZALEZ V RUEDA, Porfirio Teodomiro. Previsién 
y Seguridad Social del Trabajo. Limuse. México, 1989. 
50.



En nuestro orden de ideas, conaideramos po 

sible le contemplecién de nuestro postuleda dentro de le 

Ley Federal del Trabejo en tanto le comisign del ilfcito 

se verifique en las condiciones sefeladas por el articula 

474 de le misma ley: 

“ee Que se produzcan el trasladarse direc 

tamente de su domicilio al centro de trebaje oa vicever- 

Ys que como hemos venido sefelando, ae tre 

te de una eventuslided de scantecer repentino, de la que 

en el 99% de los casos resultan lesiones orgSnicas y en 

el 100% perturbactones funcionales, en razén de los trau- 

masa peicolégicos e inclusive, en algunos casos llega a o- 

casionarse haste la muerte de la victima. 

Le reglamentacié6n labareal de le viclactén 

como eceidente de trabajo permitirfea al trabajador infor- 

tunado tener acceso 6 les prestacianes sefialadas por nueg 

tra ley y se cumplirfe una vez mfs con un principio gene- 

ral como es el gerantizar la dignided de quien lo presta. 

El trabajo es un derecho y un deber social 

que debe efectusrse en condiciones que aseguren la vida, 

le salud y el decoro econdmica del prestador como de su 
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Pamilia. El trabajo es una condicién de existencla huma- 

na y como tal, objeto de proteccién jur{dica. 

Si bien la regulacién en meteria de riee~ 

gos de trebeje es ocupecién actual de) Derecho de le Segu 

rided Social, cierto es tembién que dicha ley se remite a 

le Ley Federal del Trabajo, al igual que le Ley Federel 

de los Trabajadores al Servicio del Estado y le Ley del 

Isntituta de Segurided y Servicios Sociales de los trabe- 

jadores del Estado; por elle consideramos conveniente di- 

rigir nuestro estudio final o tal ley.” 

Nuestro ordenemiento jurf{dico faculta a la 

Secretar{s de Trabajo y Previsién Soctel pars resluzer in 

vestigacianes que permiten al Presidente de la Repiblica 

der inicio frente al poder legislativo a la adecuecién pe 

riddica de las tebles de enfermededes de trabajo, y de va 

luacién de incapacidedes permanentes. 

Consideramos precisamente posible incluir 

dentro de la segunda teble, en su apertado dedicado a las 

clesificaciones diversas, las lesiones resultantes de vio 

lacianes initinere. 

Hoy més que nunce ea de vitel importancia 

garantizar lea seguridad de quienes trabajan. 
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Actualmente no s$lo se puede ser victime y 

sufrir en consecuencis de la violacién sexual una enferme 

venérea de posible curecién, sino padecer como resultado 

el s{ndrome de inmunodeficencia adquiride cuyes consecuen 

ciae son fetales. 

José Luis Gutiérrez, locutor del noticie~ 

ro rediofénico Formato 21, d’6 a conocer el dfa 29 de ene 

To le comisién de 17 violeciones durante el fltimo mea de 

1996 y el primero del 97, por choferes de transporte pd- 

blico sobre personas que can motivo de su trabaja tuvie~ 

ron que aborderlos a altas horas de la noche. 

El dato resulta preocupante y m&s cuando a 

aumimoe que las cifras oficiales muestran un panorama mu- 

cho m&és bajo 8) fridice real. 

Es necesario lograr la confisnza en la de- 

nuncia. Con le reglementacifn laboral no séle se protege 

ra y epoyarfe a les trabsjadores infortunadas sine que 2 

demGs se coopererf{a con el Derecho Penal en virtud de que 

la denuncia serfa coneiderada como indispensable pare re- 

cibir las prestaciones legales a las que hubiere luger. 

Fundamos nuestra opinifnm de que la victima 

recurrirfa e la denuncia en el temor a los altos {ndices 
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de desempleo y a la deprimente situscién econémica que se 

vive en le actualidad,. 

Sin temor 8 equivocarnos podemos decir que 

la principal preocupaci6n que agobia a le poblacién mexi- 

cana hoy en dfe, es precisamente le insegurided jurfdica 

y laborel que se ve reflejada en los altos {ndices delic- 

tivos y de desemplec. 

Pare acabar en cierto modo con el temor a 

ser despedida a consecuencie de las necesidedes resultan- 

tes de ser victima de une violscién sexual, praponemos a~ 

dicionar las fracciones XVII y XXIV del articulo 132 de- 

la Ley Federal del Trabajo, pare quedar de le siquiente-- 

manera: 

Art. 132. Son obligaciones de los patrones: 

XVII, Cumplir las diaposiciones de seguri 

dad e higitene que fijen las leyes y los reglamentos pare 

prevenir loa accidentes y enfermedades en los centros de 

trebajo y, en general, en los lugsrea en que deban ejecu- 

tarse las labores; y, disponer en todo tiempo de los medi 

camentos y materiales de curacién indispensable que sefia- 

len loa inatructivos que se expiden, pera que se presten- 

Oportuns y eficazmente los primeros auxilios; debiendo de 

dar, desde luego, aviso a le eutarided competente de cade 
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accidente que ocurra; asi como a las @autoridedes de pro- 

teccién y vialidad sobre les précticas de jornadas noctur 

nas en sus empresas, solicitenda operetives de vigilancia 

en derredor de le misma. 

XXIV. Permitir la inspecctén y vigilancia 

que laa eutorideades del trabajo practiquen en su estable- 

cimiento para cerctorarse del cumplimiento de sea normas 

de trabajo y derlea los infarmes que & ese efecto sean in 

dispensables, cuando lo seliciten. Los patrones podrfn e- 

xigir a loa inapectores o comialonados que les muestren 

Susu Credencieles y les den aconocer les instrucciones ai 

Tedas a ellos. 

Asi como enalizar y Proponer en coording 

cién con loa trabajadores, las medidas que de @cuerdo con 

lee caracterfaticas circundentes al Centro de trabajo se 

duzguen indispensebles pare le prevencidn de los acciden- 

tes initinere. 

Le reglementaci6n leborel de nuestre pro- 

pueste serfea tan s6lo le respuesta e le demanda social de 

seguridad. 

En el mismo sentido proponemos también la 

Creacién de la Preccién VIII del art{culo 504 que hace 
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mencién a lag obligeciones especiales de los petronos res 

Ppecto a los riesgos de trabajo, de tal manera que se esta 

blezce como un derecho de le victima por violeci6n initi- 

nere: las fecilidades de horario que le permitan recibir 

el apoyo médico y paicolégico que sea necessrio para su 

sotel recuperecién. Leyéndose en adelente de la siguiente 

manera: 

Art. 504. los petrones tienen las ocbliga- 

clones especiales siguientes: 

VII, Gonceder al trabajador a su servicio 

‘Anfortunado por une violacién sexual tnitinere, las faci- 

lidedes de horario que requiere eu tratamienti y totel Te 

cCuperacién. 

Al efecto consideremos como totel recupera 

cidn, le eptitud del trabejedor para reincorporarse ordi- 

neriamente a la vida socio-productiva. 

Finalmente consideramas que es de igual im 

portencia adicianar la table de valuecién de incepacida- 

dea permanentes, incluyendo en au espartade de clasifice- 

eiones diverses el punto 410 a efecto de que se conside- 

ren les lesiones por violeci6n initinere de tal forme: 
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Clasificaciones diversas. 

410. Las lesiones producidas a consecuencia de violecién 

initinere. 

Consideramos suficientes estes adiciones a 

fin de dejar legalmente establecida a la violacién sexual 

coma un accidente de trabajo. 

El beneficio que pensamos se puede lograr- 

con la adopeién de medidas preventivas que sefialamos asi 

como otras similares sunado a las disposiciones legales - 

propuestas, no sélo serf& individual sine que serf& social. 

En ese sentido tenemos confianza en que el presente tre- 

bajo puede contribuir al decremento del {ndice delictivo, 

y sobre todo e intensificar el interés por le victime que 

en cumplimiento de evs lebores ea infortunada por un easel 

toa sexual, £1 trabajo es un derecho y un deber social eo- 

mo también es un deber el procurer le existencia y vida-- 

decorasa de quien lo prestea asi como tembién asegurar su 

vida y su dignided. 
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CONCLUSIONES. 

PRIMERA.- La violacién sexual suele ser co 

metida sobre individuos de la clase trebajedora revistien 

do todas les caracterf{sticas que pare identificer a los 

accidentes initinere nos sefiele la Ley Federal del Trabe~ 

joe ° 

La seguridad social como derecho de tade 

ser humeano nace de le necesidad del hombre por fortalecer 

su individualidad y as{ por consiguiente poder efrontar 

los riesgos que le amenazan. 

SEGUNDA.~ Consideramos necesario y posible 

en beneficio obrero patranal y sobre todo como preteccién 

espec{fice de le poblacién active del pafs, el reglemen~ 

tar a la violacién como un riesgo initinere. 

TERCERA. Une violecién sexual lesiona la 

integridad f{sice y moral, afectendo consaiderablemente el 

Normel deserrallo psicolfgico de quien la sufre y Tepercu 

tiendo socio-econémicemente sobre le sociedad en generel. 

Eo necesario infundir le caonfianza en la 

denuncia, La reglementsci6n laborel serfe une especie de 
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estimulo ya que precisamente seria necesarie le denuncia 

pere poder recibir el apoyo leboral y muy particularmente 

el de lee instituciones de segurided social. 

CUARTA.~ La informecién patronel a les au- 

toridades de proteccién y vielided caorreapondientea, res-~ 

pecto de la presteci6n de servicios de jornales nocturnos 

en su empresa, permitirfa le implentecién de operativoa 

de vigilancia. Al efecto proponemos adicionar la fraccién 

XVII del erticulo 132 de le Ley Federel del Trabajo pera 

que se exprase en adelante de la siquiente manera: 

Art. 132. Son obligecionea de los patrones: 

XVII. "Cumplir les diaposiciones de seguri- 

dad e higiene que fijen las leyes y los reglamentos pare 

prevenir los accidentes y lee enfermedades en los centres 

de trabajo y, en general, en los lugeree en que deban eje 

Cutarse las labores; y, dispaner en todo tiempo de los me 

dicamentos y materisles de curacién indispensables que se 

flalen los instructives que se expidan, para que se pres- 

ten oportuna y eficezmente los primeros eauxilios; debien- 

do der, desde luega, aviaso a le sutoridad competente de 

eeda accidente que ocurra®; e informar de igual manera a 

las sutoridedes correspondientes la pr&ctice de jornadea 

nocturnes, solicitando operativos de vigilancia. 
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QUINTA.~ Propanemos también adicionarle al 

mismo art{culo la fraccién XXIV, creando un segundo pérra 

fo que seflale la obligacién patranal de: 

Art. 132. Son obligaciones de los patrones: 

XXIV, "Permitir la inspeccién y vigilancita que 

les autoridades de trabajo practiquen en su establecimien 

to pare cersiorarse del cumplimiento de lea normas de tre 

bajo y derles los informes que 9 ese efecto sean indispen 

sebles, cuando lo soliciten. Los patrones podr&én exigir # 

los inapectores o comisionadosa que les muestren sus cre- 

denciales y que les den 8 conocer las instruceciones que 

tengan". 

Y en coordinacié6n con los trebajederes Gnelizar 

y proponer las medidas que de acuerdo con las ceracterf{s- 

ticas que rodéen al centro de trabajo se juzguen indispen 

sablea pera le prevencién de los accidentesa initinere. 

SEXTA.- Le violacién constituye una eventus 

lidad de econtecer repentino, de le que en el 99% de los 

casos resultan lesiones org4nicas y en el 100% perturba- 

ciones funcionales, llegsndo en algunas casos a desembo- 

car incluso en consecuencias fatelea. 

En ese sentido proponemos incluir en la ta 

ble de incapacidades permanentes, dentro del epartado de 
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fiicado « clasificaciones diversas, el siguiente punto: 

410. lesionea resultantes de violacién ini 

tinere. 

SEPTIMA.- La calidad de seres humanos hece 

tento @ patrones come a trabajadores susceptibles de vi- 

vir en su persona un aselto sexual. Al brindar apayo 4 la 

victima trebajador, petrén y sociedad también resultan be 

neficiedas. 

Consegremos como abligacién petronal espe- 

ciel, creando la fraeccién VIII del articulo 504, t{tula 

noveno, deatinado a los riesagos de trabajo en nuestra ley 

de la materie, le siguiente disposicidn: 

Art. 504. Los patranes tienen las ablige- 

ciones especiales siguientes: 

VIII. El patrén cuyo trabajador a su servi 

cio se vea infortunado por un riesgo de trabajo, deber& 

conceder al mismo las facilidedes de horario necesarias 

pericislmente pare su tratamiento médico-paicoldgico. 

OCTAVA. Una violecién debe considerarse ca. 

mo riesgo initinere, siempre que se verifique en las can- 
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diciones establecidas en el art{culo 474 de nuestre Ley 

Federal del Trebe jos 

Art. 474, Accidente de trabajo es tode le 

sién orgfnica a perturbecién funcional, inmediata o poste 

rior, o la muerte, producids repentinamente en ejercicio, 

o con motivo del trabajo, cualesquiera que sea el lugar y 

el tiempo en que ee preste. 

Quedan incluidos en la definicién anterior 

jes accidentes que se produzcan al] trasiaderse el trabeje 

dar directamente de su domicilio #1 luger del trabajo y 

de éste a aquél. 
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