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1NTROIJUCC1 ON 

El tema de los Riesgos de Trabajo es de una gran a111pll_ 

tud, pues abarca aspectos tanto juri<licos como los propios 

<le la ingcnier1a de seguridad o <le la medicina de trabajo. 

Los aspectos de medicina o de ingenicria de seguridad esca

pan a la finalidad <le esta tesis y por el lo sólo vamos a -

analizar las disposiciones legales m5~ importantes que <le -

este tema se contienen en la Ley Federal del Trabajo y en -

la Ley del Seguro Social. 

El objetivo del presente trabajo es el de proporcionar 

una visión global del marco le¡:al exi~tcnte en México sobre 

los lUesgos <le Trabajo·, así como el :111f1Jisis <le las situa-

ciones jurídicas y de los problemas económicos que se le 

presentan al trabajador víctima de un Riesgo de Trabnjo. 

El anti! isis de los prohlc•mas 1 igados al mundo del tra

bajo constituye un:1 parcela Je suma impo1·tc111,·ia p:1ra cono-

cer la situación de cualquier país y, entre ellos, por sus 

amplias repercusiones tanto sociales como económic::1s, dest!!_ 

can los relacionados con la pérdida de les trabajadores. 

Es indudable que· las consecuencias humanas y económi-

cas que originan los riesgos de trabajo, son lo suficiente

mente importantes como para que todos los sectores del pais 

se preocupen, cuando menos, por su prevención y reparación. 

Cuando una persona es víctima ele un accidente ele trab!!. 

jo sufre durante toda la vida el agravio en su integridad -

física. En cada accidente un hombre limita su c:apac:iclad, -

disminuye sus posibilidades de progreso, extiende a sus fa

miliares las consecuencias del riesgo, y la sociedad en su 

conjunto pierde el aporte valioso de un ser humano. 



Lamentablemente los riesgos de trabajo, en México, han 
provocado un incremento significativo de los costos socia
les, es decir, que las consecuencias del accidente son ver

daderamente catastróficas en relación con la producción, 
pues al producirse originan costos directos y costos indi-
rectos. 

Los costos directos o asegurados son los pagados por -
indemnizaciones al trabajador m&s los gastos médicos neces~ 
rios; mientras que los costos indirc'dOs 'Hlll todos aquellos 

que perturban el proceso de producclón y que no estfin ascg~ 
rados: el tiempo perdido por el trabajador lesionado, los -
daños causados a la maquinaria, la pérdida de ganancias pr~ 
venientes de la productividad del trabajador lesionado, etc. 

México es un puls que, en su constante lucha por aband~ 
nar el subdesarrollo.se hu in<lustriali:ado notablemente, 
por lo que el desarrollo de las mfiquinas y equipos cada vez 
más cornplt!jus, paraieiumentc a su ohjetivo de fncilitar el 

trabajo, adquieren las caracterisi t i.:as de instrumentos con
trarios al hombre. 

En la actual etapa de industrialización por la que 
atraviesa nuestro pais se requiere que las empresas dedi- -
quen m~yores recursos en medidas de higiene y seguridad 
pues.aunque a corto plazo les significurfin costos adiciona
les, a largo plazo habrfin de encontrar su contrapartida en 
la elevación de los niveles <le productividad del trabajo, -
asi como en el desarrollo integral de los trabajadores. 

El Seguro Social Obligatorio es un sistema encaminado 
a proteger efica::mc'nte al tr:ibajador y a su familia contra 
los riesgos de la existencia. !Je tal manera que el lnstit~ 

to Mexicano del Seguro Social al ocurrir un riesgo ayuda a 
repararlo estableciendo, ademfis de Ja atención m6dica, pre~ 



taciones econ6micas para los familiares del trabajador, en -
caso de que éste pierda la vida, así corno prestaciones para 
la víctima cuando pierde su capacidad o aptitud para traba-

j ar. 

No hay que olvidar que las consecuencias de los infort~ 
nios laborales no s6lo afectan al trabajador en su persona,
sino que las consecuencias repercuten en su familia, la cual 
se ve afectada en su economía por la pérdida de la capacidad 

de ganancia del trabajador. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

A. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El ser humano, desde sus origenes sobre la tierra, se 
ha enfrentado sin descanso o un gríln problcmn, un prohlemn 
que apenas ha podido empezar a resolver verdaderamente de~ 

tro de las humanos posibilidades: el problema de la inscg~ 
ridad. 

La inseguridad del hombre y su aspirnci6n por prevc-
nir las contingencias sociales: veje:, muerte, accidentes, 

enfermedades de trabajo, cargas familiares, cte., las cua
les son susceptibles de producirle la disminución o la pé~ 
dida de su capacidad de trabajo y de ingreso, han provoca
do que la comunidad haya buscado la uni6n inteligente de -
los esfuerzos individua le~ pnrn hnc~rlr fr~ntc n <lichns si 
tuaeiones. 

Las soluciones que a trav6s de los tiempos se han pr~ 
curado los pueblos para vivir y trabajar dentro de ciertos 
índices de seguridad, han sido muy diversas, tanto, que fl_ 

nalmente se lleg6 a una verdadera anarquia de medios par
ciales y, generalmente, poco eficaces. 

Dentro de las contingencias sociales, quedan compren
didos los accidentes y las enfermedades que sufren los tra 
bajadores con motivo de su trabajo. Por lo tanto, resulta 
necesario hacer una breve referencia al desarrollo hist6ri 
co de los distintos sistemas de previsi6n a través de los 
cuales se reparaban las contingencias sociales. 

En el caso concreto de México, la idea de los riesgos 
de trabajo y su prevenci6n y reparación fue recogida y pr~ 
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clamada en la Declaraci6n de Derechos Sociales de 1917. La 

fuente de inspiraci6n del Congreso Constituyente, del le-
gislador de 1931, de la jurisprudencia de la Suprema Corte 
de Justicia y de la doctrina nacional, fue la lcgislaci6n, 
jurisprudencia y doctrina de l'ranci:i. (1) 

1. Antecedentes en Europ:i. 

El hombre, desde que apareci6 0n la tierra hace mill~ 
nes de anos, ha tenido que trabajar; esta actividad suya -
ha traido como consecuencia la proJucci6n de riesgos natu
rales y sociales susceptibles Je privarlo de su capacidad 
de trabajo. 

En la antigüedad romana, la protecci6n social se apo
yaba en dos figuras jurídicas para ayuda de los necesita-
dos: la Fundación r los COLLEGIA ART!FICU~I VEL OPlFICUM. 

La fundación fue una creaci6n de la fase imperial, Ja 
naturaleza pública y sostenida por ul fisco. Las fundaci~ 
nes recibieron un poderoso impulso con la cristianización 
del mundo antiguo (siglo V de la 6poca cristiana del impe
rio), por lo que surgieron las fundaciones PIAE CAUSAE o -
fundaciones privadas que eran institutos civiles o cele- -
si5sticos encaminados a un objeto de utilidad pública, de 
beneficencia o de culto (iglesias, monasterios, hospicios, 
etc.). 

En cuanto a los COLLEGIA ART!FICUM VEL OPIFICU~I, lo -
formaban aprendices, profesionistas o artesanos cuya mi- -
si6n era con una finalidaJ mutualista, es Jecir, que se -
comprometian a contribuir con aportaciones periódicas para 

(1) De la Cueva, Mario. El Nuevo Derecho Mexicano del Tra
~gjj, Za. Edición Tomo Ir, Edit. Porrtia, S.A., Mcxico 

S , P5g. 122. 
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formar un fondo comGn. El fondo se destinaba a la ayuda -
de los miembros caidos en estado de necesidad. 

El trabajo en Roma, era preferentemente de naturaleza 
manual y estaba il cargo, c11 su gran m3)'0r13, <le los escla

vos. En relación con los accidentes y las enfermedades e~ 
co?1trrimos que "cuando uno de estos esclavos sufría alguna 

enfermedad o lesión, In incapacidad laboral implicaba sol~ 
mente un daño que era sopnrtado por el duc!lo del esclavo -
como cualquier otro provocado por un objeto o animal". (Z) 

Así resulta que el duc!lo del esclavo no tenla obliga
ción jurídic:1 ~·!¡~una de prevenir los riesgos de t1·abajo. 

El desarrollo histórico de la EJ~d ~cJia quedó gober
nado, en gran p¡1rtc, por el fen(nnl'no corporativo. En el -

temprano inundo europeo la corporación fue un fenómeno genE_ 
ral, pero no fueron los Gnicos tipos de uniones en las ci~ 
dades, poco a poco se fueron diferenciando y cuando adqui~ 
rcn un cnrfictcr dcfinitivanic11tc profcsio11al, ¡1parecicron -

los gremios. 

Durante la Ed3d ~cdia In protecci6n social se apoyó -
en las Cofradias religioso-benéficas y en las Cofradias -
gremiales; ambas constituyeron asoclaciones con un carácter 
mixto: de mutualidad y asistencia. 

La protección de la mutualidad y de la asistencia no 
constituyeron un derecho ante la sociedad, pero en la mu-
tualidad la protección se dilula entre los socios, los cua 
les adquieren el derecho a que se les preste ayuda en los 
términos de los estatutos, en tanto la asistencia no conce 

(2)Kaye, Dionisia J. Los Riesgos de Trabajo, Aspectos te6-
rico-practicos, Edit. Trillas, Mih1co 1985, l'ig. 17. 
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dia un derecho exigible ya que s61o fue un deber ético ba
sado en un estado de indigencia probado. 

Si bien durante el régimen gremial y 
corporativo no existi6, en realidad, 
sistema legal jurídico alguno sobre la 
prev.enci6n de los accidentes de trabajo, 
hubo, a través de las corporaciones, me
didas de protecci6n para los trabajado
res, ademls de la necesaria protecci6n -
técnica y así stcncia médica". (3) 

En resumen, el accidentado no quedaba abandonado a sus 
propios medios, ya que el auxilio y cuidado de la víctima -
se basaba en la asistencia y ayuda mutua que todo componen
te del gremio tenía derecho a recibir en caso de accidente. 

En la Edad Moderna la protección de las contingencias 
sociales se realizó primero a través de la mutualidad con -
la Hermandad del Socorro, y después con su sucesor el Monte 
pío. 

L~ Hermandad del Socorro era una asociaci6n mutualista, 
acogida a la tutela eclesilstic~ que nace como sucesora de 

la Cofradía gremial al ir agrupando a la poblaci6n no pro
fesional. 

Los fondos financieros de la hermandad procedían de 
las aportaciones periódicas de los socios. Las contingencias 
sociales que comprendían, eran principalmente: 

a) La enfermedad, era protegida con prestaciones en dinero y 
raramente en especie. En la maternidad se aseguraba el -
parto y el aborto de la misma forma. 

b) En caso de muerte, la hermandad se limitaba solamente a -
pagar los gastos de entierro. 

(3) Cabanellas, Guillermo. Derecho de los Ries~os del Trabajo, 
Edit. Bibliogrlfica Omeba, Buenos Aires 19 8, Pfig. zo. 
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Los montepíos fueron instituídos por el estado, ya que, 

en ésta época (siglo XVIII), exist1an corrientes contrarias 

a la cclesifistica y pedian que lns hermandades se seculari

zaran. Los montepíos no fueron creados para las clases de

samparadas, sino paro altos funcionarios (militares, minis

tros, realeza, etc.). Las necesidades que protegieron fue

ron: la viudez y la orfandad. 

P~r lo que se refiere a los accidentes de trabajo, te

nemos que con la aparición del maquinismo surgieron situa

ciones distintas a las observados dentro del sistema corpo

rativo; la aplicación de nuevas fuerzas a la industria pro

vocó una mayor inseguridad para los trabajadores, por lo 

que el estudio para la prevención de los accidentes consti

tuyó una preocupación formal de módicos, economistas y le

gisladores. 

Sólo pudo pensarse en la necesidad de proteger al tra

bajador contra los infortunios del trabajo cuando la Revolu 

ci6n Industrial aicanz.ó gran <lésd.r1·ollo y cxpGnsión: 

" ... aumentaron considerablemente los ries-
gos de trabajo, en virtud de la utilización 
de fuerzas ajenas a la muscular y el desco
nocimiento e inexperiencias de los que las 
utilizaban, por lo que los accidentes y las 
enfermedades se multiplicaron, hasta volver 
insuficiente la protección de la asistencia 
social, que había fomentado la holgazanería 
los vicios y la indigencia". (4) 

El estado incorpora grandes sectores de la población -

al proceso industrial sin concederles un minimo de bienes-

tar y seguridad que les permita ser agentes eficaces de la 

producción. Los obreros al desarrollar una fuerza cada vez 

mayor se afirman en sus posiciones de inconformidad ante la 

injusticia de que ~ran objeto. 

(4) Kaye, Dionisia J. Ob. Cit., Págs. 17 y ] 8. 
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El pensamiento de la escuela económica liberal y el -
egoismo individualista que prevalec1a en esta lpoca logra 
que el consejero ante la Asamblea Nacional, Le Chapellier, 
propusiera la Ley de junio de 1791. 

"La Ley Chapellier señaló en su Exposición 
de Motivos que: "No existe más interés en 
una Nación que el particular de cada indi
viduo y el general de la Colectividad"; 
fue un instrumento eficaz para co~tener las 
exigencias de los trabajadores en pro de -
mejores condiciones de trabajo, negándoles 
los derechos de sindicalización, ast como 
de huelga". (5) 

No obstante lo anterior, los gobiernos de algunos pal 
ses deciden promulgar leyes encaminadas a proteger al tra
bajador contra los accidentes <le trabajo. 

As1 en Inglaterra, en 1812, se dictó la Ley sobre la -
Salud y Moral de los aprendices¡ esta Ley limitaba las ha-
ras de trabajo y fijaba determinadas obligaciones sobre hi
giene y seguridad en el trabajo consistentes en proveer a -
las fábricas de ventilación y limitar, como medidas de pre
vención, el trabajo de mujeres y menores. 

En Alsacia, en 1867, se fundó una asociación encami
nada al estudio y colocación de aparatos y dispositivos que 
ayudaran a disminuir la peligrosidad de las mftquinas y i la 
adopción de medidas y reglamentos tendientes a prevenir las 
contingencias del trabajo. La conferencia ·de Berl1n cele--
brada en el año de 1890, dirigió sus recomendaciones sobre 
el trabajo que se realizaba en las minas y sobre la limita
ción de la jornada de las mujeres y los menores. 

En Francia, el 7 de agosto ~e 1898, se promulga la Ley 
de Accidentes de Trabajo, integrada por seis elementos, a -

TSJDavalos, José. I:erecho del Trabajo 1, Edit. Porrúa, S.A., 
Mlxico 1985, Plg. S. 



- 7 -

saber: 1) La idea del Riesgo Profesional: fundamento de la 

responsabilidad del empresario; 2) La limitación del campo 

de aplicaci6n de la Ley de Accidentes de Trabajo; 3) La 
distinción entre caso fortuito y fuer:a mayor; 4) La exclu 
sión de la responsabilidad <lel empresario cuando el acci-

dente es debido a dolo del trabajador; S) La idea del pri~ 
cipio de la indemnización Ful'lai tai re y 6) La idea J(' qtlí' 
el obrero tiene 6nicamente que acreditar la relación entre 
el accidente y el trabajo. 

Posteriorm•nte, en las Conferencias de Berna de 1905 

y 1906, se trataron los problemas <le los riesgos de traba
jo y se propusieron medidas destinadas a la protección de 
los trabajadores en relación con los accidentes y las en-
fermedades de trabajo. 

El pensamiento de los grandes juristas franceses no -
es estritico, sino 4uc l'Df el contr~ric, ~yud~ n In trnns-

formaci6n de las ideas y es en 1919 cuando dictan su Ley -
de Enfermedades Profesionales, tema que no habla sido tra

tado hasta aquel entonces. Esta Ley contenía una tabla 
con las enfermedades consideradas como profesionales y de
jaba a cargo del trabajador la obligación de comprobar que 

trabajó habitualmente en la profesión correspondiente; y -
si el trabajador se separaba de la empresa se daba un pla
zo de incubación para l~ enfermedad, durante el cual habia 

lugar a la responsabilidad del empresario. Cabe hacer me~ 
ción que en México, la Declaración de Derechos Sociales de 
1917 se anticipó, en esta materia, a la legislación franc~ 

sa. 

Asimismo, en 1938, Francia promulga una nueva Ley com 
prendida dentro del Derecho del Trabajo pero apoyada en -
ideas civilistas. La innovaci6n que esta ley introdujo es 
que: "Distinguió entre contrato y relación de trabajo con 
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el fin de que si el contrato era nulo, era suficiente la 

existencia de una prestación de servicios para generar la 

aplicación de la Ley, es decir, para producir efectos ba~ 

taba la simple relaci6n de trabajp, independientemente de 

su origen". (6) 

El Derecho francés, pionero en materia de riesgos ae 

trabajo, sirvió de base a México y a otros paises europeos 

en la elaboraci6n de sus leyes sobre la materia. 

Bélgica en 1903 dicta su primera ley de la materia y 

en 1930 una segunda aplicable a todos los obreros de ernpr~ 

sas públicas o privadas; en 1945 promulga otra ley que nrn

~ar6 a los trabajadores domésticos. 

España en 1936, dictó la Ley de Bases para las Enfer

medades Profesionales; no confundieron los t6rrninos de ac

cidente y enfermedad, pero solamente si la enfermed.rl se -

producla en ocasión o corno consecuencia del trabajo, se e~ 

contraba amparada por la ley. Esta ley ampar6 los accide~ 

tes sobrevenidos por caso fortuito, culpa del patrón e im

prudencia profesional del trabajador; el dolo fue la única 

causa excluyente de responsabilidad. 

Italia, por su parte, promulgó su primera ley de la m¡¡ 

teria en el año de 1898, pero sólo extendió sus beneficios 

a los trabajadores de la industria y señal6 como causa ex

cluyente de responsabilidad patronal, el dolo del trabaja

dor. 

2. Antecedentes en M6xico 

Durante la vida Colonial en ~a Nueva España, el tra~~ 

jo revistió características tales que s6lo se pudieron ac~ 

~aye, Dionisia J. Ob. Cit., Pág. 20. 
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sar en algunas organizaciones atisbos de prestaciones con la 
finalidad de la previsión socia 1. llubo algunos sistemas <le 
beneficencia y previsión como las leyes de indias, lns cajas 
de comunidades in<ligenas y las cofra<lius inspiradas en siste 
mas gremiales. 

Las Leyes de Indias regularon algunas medidas pre
ventivas de los riesgos <le trabajo. Iniciaron su vigencia 
en el año de 1680, durante e 1 reina<lo Je Carlos I I: Se ase~ 
ró un rGgimcn juri<lico preventivo, Je asistencia y repara
ción de los accidentes de trabajo y enfermedades profesio
nales. 

En dichas leyes, se regularon derechos de asistencia -
a los indios enfermos y accidentados, manifestando que si -
un indio sufria un accidente debla de seguir percibiendo la 
mitad de s11 s:tlario o retribución hasta su total recupera
ción; y en el caso de que sufra una enfermedad, debla perci 
bir el monto total de su salario, hasta el importe de un -
mes de sueldo. 

Dentro de las medidos preventivas que adoptó para pre
venir los accidentes y las enfermedades de trabajo tenemos, 
entre otras, las siguientes: 

·r. Prohibieron que a los indios pertenecientes a cli
mas frias se les traslade a trabajar en zonas clli
das. 

11. A los menores de dieciocho aftas les prohibieron ac~ 
rrear mercancías 

111. Obligaron a los patrones de la coca y el añil a te
ner mGdicos cirujanos bajo sueldo. 

La protección contra los infortunios del trabajo se in! 
cia durante la primera dlcada de nuestro siglo. MGltiples -
fueron las leyes y decretos que se expidieron con el objeto 
de mejorar las condiciones de los trabajadores y de señalar 
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a los propietarios de las empresas como responsables civi! 
mente de los accidentes que aquellos sufrían. A continuaci6n 
mencionaremos las leyes r decretos que tuvieron mayor im
portancia: 

Jos! Vicente ViJ!ada, gnhcrnador del Estado de ~éxico, 
present6 el 20 de febrero de 1904, a las Comisiones Unidas 
de Legislaci6n y Justicia, un dictamen sobre adiciones al -
articulo 1787 del C6digo Civil de 1884, a fin de que los me 
nestrales, artesanos )' demfis trabajadores recibieran, de las 
personas que los ocupe~ una indemni~aci6n cuando sean vict! 
mas de algGn accidente de trabajo, siempre que de una mane
ra imprevista o sin culpa de su parte sufran lesiones que -
les impidan dedicarse a sus labores o que les causen la - -
muerte. 

Asimismo, el decreto en cuestión dej6 fuera de la pro
tecci6n de la ler a aquellos trabajadores que se entreguen 
a la embriaguez, abandonen el trabajo o no cumplan exacta
mente con sus respectivos deberes. Adem5s fij6 a la empre
sa o negociaci6n la obligaci6n de pagar, sin perjuicio del -
salario que debiera devengar el obrero por causa del traba
jo, los gastos que originara la enfermedad o la inhumaci6n 
en caso de muerte )' a dar a la familia que dependiera del -
fallecido un auxilio igual al importe de quince dias del sa 
!ario o sueldo que devengaba. 

La Ley de Accidentes de Trabajo de Bernardo Reyes del 
9 de noviembre de 1906, seftalaba a los propietarios de alg~ 
nas empresas como responsables civilmente de los accidentes 
que les ocurran a sus trabajadores en el desempefto de su 
trabajo o en ocasión de éste. 

Dentro de las empresas seftaladas encontramos las si- -
guientes: las de minas y canteras, las fundidoras de metales 
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y talleres metalúrgicos, las constructoras, las empresas de 

carga y descarga y las de transporte, cte. La ley estimaba 
como excluyentes de responsabilidad patronal la fuerza ma
yor (cxtrafta a la industria de que se trate), la ncgligen-

cia inexcusable o culpa grave' de ln víctima }' la intención 
del operario o empleado dC' C:tll5.:ll"St.! un d~fio. 

La responsabilidad comprendía el pago de la asistencia 
médica y farmacéutica de la victima por un tiempo no mayor 
de seis meses y el de los gastos de inhumaci 6n en su caso. 

La citada ley estableció la impo~ibilidad de embargar 
las indemnizaciones por riesgos <le trabajo y seftaló como tér 
mino dos anos para que prescriba la acción de reclamar su pa 
go. 

Des pues de l ;i promul gaci6n de las dos leyes nnteriores, 
el documento de mis significación fue el Programa y Manifie~ 
to a la Nación Mexicana de la Junta Organizadora del Partido 

Liberal Mexicano, suscrito el día lo. de julio 1906, en San 
Luis Missouri, por Ricardo Flores Mogón, Juan Sarabia, Ant~ 
nio l. Villarrcal y otrus. El Programa sefia16 en su articu
lo 25 la obligación de los dueftos de minas, fábricas, talle
res, etc., a mantenerlos higiénicos y a guardar los lugares 
de peligro en un estado que preste seguridad al trabajador; y 
en su articulo 27 obligaba a los patrones a pagar las indemn!_ 
zaciones por accidentes de trabajo. (7) 

Más tarde, Rodolfo Reyes presentó el 19 de febrero de -
1907 a la Secretaria de Fomento un Proyecto de Ley Minera, 

(7) Trucha Urbina, Alberto. Nuevo Derecho del TrabajoÉ Teo
ría Inte§ral, 3a. Edición corregida y aumentada, dit. 
Porrda, .A., México 1975, Págs. 3 y 4. 
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conteniendo en su capítulo IX diversas medidas protectoras -
de los trabajadores y sus familiares. Con la inclusión de -

este capítulo en la Ley Minera, se planteó la posibilidad de 
convertir en federal la materia del trabajo que, en esta ép~ 
ca, estaba reservada a los estados y se regfa por disposici~ 
nes del Derecho Común. 

En su artículo 166 señalaba que los explotadores de mi
nas serían responsables civilmente de todos los accidentes -
ocrurridos a sus empleados y operarios en el desempeño de su 
trabajo o en ocasión de éste, excluyendo al patrón de la 
obligación en caso de fuerza mayor, negligencia inexcusable 
o culpa del trabajador y cuando exista la intencionalidad -
del empleado u operario de c:1usarse daño. 

Por su parte, Gabriel Vargas presentó a la Cámara de Di_ 
putadas de Jalisco un proyecto de Ley sobre Peones del Campo 

el dia 6 de noviembre de 1912, en el cual se proponía que -
los propietarios de fincas rdsticas tuvieran un Lutiquín p~ 
ra la curación de enfermedades end6micas en cada región, -
asi como contratar a un facultativo titulado para que preste 
sus servicios en forma gratuita a los peones o empleados y a 
sus familiares. La sanción por infringir esta disposición -
consistía en una multa de $50.00 a $500.UU o pena corporal -
que en ningún caso podfa exceder de 4 meses. 

El 28 de mayo de 1913, los diputados de Aguascalientes 
presentaron al Congreso de la Unión un proyecto de Ley para 
Remediar el Daño procedente del Riesgo Profesional. Dicho -
proyecto señaló en su ·artículo primero que quedaba a cargo.
de cada empresa la asistencia y la indemnización por el daño 
que sufriera el obrero que empleaba, asimismo señaló que sus 
disposiciones eran irrenunciables y no podían ser disminuí

das por contrato alguno. 



- 1 3 -

De ahi que el derecho a la indemnización y la obliga

ción de proporcionarla no dependían de la omisión o negli
gencia del que la recibia ni del que la suministraba, sino 
que eran consecuencia necesario y exclusivamente civil de 
la lesión. · 

Ademns se propuso la creación de una caja del Riesgo 
Profesional, alimentada con las contribuciones que, con -
cargo a costo ·de la prbdticci6n-~ -deOíail-aportar-los-~l~;ei\OS -~--
de las industrias. 

Cfindido Aguilar, siendo gobernador del Estado de Ve
racruz, dictó el 29 de noviembre de 1914 su Ley de Trabajo. 

consideraba que era importante promover el mejoramiento -
de la condición económica y social de las clases obreras -
por medio de una legislación adecuada y así lograr la con
servación de la vida, salud y bienestar Je los obreros. 

Acorde con las afirmaciones de Cfindido Aguilar, otros 

gobernadores y diputados sometieron a consideración de las 
legislaturas varias leyes y decretos, buscando la protec-
ción social de la clase trabajadora que sufriera un accideª 
te de trabajo. Estos opinaban que los trabajadores estaban 
abandonados completamente a la benevolen~ia de los patrones 
y a la beneficencia pOblica, y que la ayuda que recibían se 
limitaba a su curación sin importar el estado en que queda
ban despu6s del accidente. 

Lo anterior daba por resultado que las familias queda
ran en el abandono despu!s de la invalidez o muerte del tra 

bajador. 

Salvador Alvarado, gobernador del estado de Yucatán, -
dictó el 15 de diciembre de 1915 la Ley del Trabajo para 
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su estado, la cual fue una de las mis adelantadas en mate 
ria de accidentes de trabajo y de medidas de higiene y se
guridad. Señaló en un artículo 105 que la responsabilidad 
de los accidentes recaín en el patrón y mencionó el monto 
de las indemnizaciones de acuerdo al tipo de incapacidad -
que prod,1cía el accidente o la enfermedad. Del artículo -
109 al 112 se mencionó la creación de una Junta Técnica e!!_ 
carg:tdn de 1 c~tu<lio de lo~ mecanismos invcntaJvs has la esos 

dias para prevenir los accidentes de trabajo, así como su 
organización y funcionamiento. 

Por último, Espino:a ~lireles en la exposición de moti 
vos de su Ley del Trabajo, promulgada el 27 de octubre de 
1916, señaló que el tr3bajo tiene tantas manifestaciones -
como necesidades tiene el hombre y que tan importante mat~ 
ria no hnbia sido objeto, hasta ese momento, <le una regla
mentación legislativa especial que defina y precise la con 
dición jurídica del asalariado y del patrono; y que el - -
obrero en su constante y nhnee~<ln lnbor cst~ c~pucztc a ~~ 
frir con motivo del trabajo accidentes que lo privan, par
cial o totalmente, de la capacidad y aptitud de proporcio
narse los medios mfis indispensables de subsistencia, vien
do indefenso y abandonado llegar a las puertas de su hogar, 
la miseria con todas sus tirstes y deplorables consecuen-
cias. Tnmbi&n señaló que es necesario buscar en las riqu~ 
zas labradas por el obrero la mis justa reparación <le sus 
males ocasionados por los accidentes de trabajo. 

Lo m5s importante de todas las disposiciones legales 
mencionadas es que a medida que pasaban los años, los go
biernos locales tomaban conciencia de la importancia que -
tenía el proteger la vida y la salud de los trabajadores -
porque ellos constituyen la principal fuente de producción 
y por lo tanto se les debe otorgar mayores condiciones de 
seguiridad e higiene. 

Por otro lado, las consecuencias que produce el ries-
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go de trabajo no sólo repercuten en los trabajadores, pri 
vándalos de su capacidad de trabajo y, por ende, de sus -
ingresos; sino también en sus familias, por lo que muchas 
de las veces sus hogares se convierten en verdaderos in
fiernos de miseria y dolor. 

Asl,pues, se logra que el trabajo llegara a ser una 
garantia social consagrada en la Carta Magna del pais. -
La idea de los riesgos de trabajo y su prevención y rep~ 

ración fue proclamada en el artículo 123 apartado "A", -

fracciones XIV y XV de la Constitución de 1917: 

XIV. Los empresarios serlin responsables de los accidentes 
del trabajo y de las cnfenne<ladcs profesionales de 
los trabajadores, sufridas ca1 motivo o en ejercicio 
de la profesión atrabajo que ejecuten; por lo tanto, 
los patrones deberán pagar la indemnización corres-
pondiente, según que haya traído cano consecuencia -
la muerte o simplemente incapacidad temporal o pe1m!!_ 
nente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes 
determli1en. Esta responsabilidad subsistirá aún en 
el caso de que el patrono contrate el trabajo por un 
intermediario. 

XV. El patrón estarli obligado a observar, de acuerdo con 
la naturaleza de su negociación, los preceptos lega
les sobre higiene y seguridad en las instalaciones -
de su establecimiento, y a adoptar las medidas ade-
cuadas para prevenir accidentes en el uso de las má
quinas, instrumentos y materiales de trabajo; así co 
mo a organizar de tal manera éste, que resulte la ma 
yor garantía para la salud y la vida de los trabaja"'.:' 
dores, y del producto de la concepción, cuando se 
trate de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, 
al efecto, las sanciones procedentes en cada caso. 

El proyecto de reforma a la fracción X del artículo 73 
Constitucional, presentado por Venustiano Carranza el 5 de 
febrero de 1915 con el objeto de federalizar la legislación 
del trabajo, no fue aceptado por la comisión revisora por 
considerarlo como parte del derecho comfin, pues hasta aquel 
entonces la materia laboral se regía por las disposiciones 
relativas a la prestación de servicios. Como las legislat~ 
ras de los estados reglamentaron en sus localidades el artí 
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lo 123 constitucional, no se hizo es~erar la crcaci6n de 
diversos problemas jur1dicos que imped1an el desarrollo 
de la industria nacional, y como consecuencia se buscó -
unificar la legiflación sobre esta materia. 

El 6 de noviembre <le J 929 se aprueba la reforma a la 
fracción X del articulo 73 de la Constitución, otorgando 
al Congreso de la Unión la facultad para expedir las le
yes del trabajo cuya aplicación correspondería a las aut~ 
ridades <le los estados con excepción de lo relativo a los 
ferrocarriles, empresas de transportes amparadas por con
cesi6n federal, mincr1a e hidrocarburos, trabajos ejecut! 
dos en el mar y en las :onas marftimas. 

Como resultado Je todo el movimiento ideol6gico y l~ 

gislativo se logra la promulgación de la Ley Federal del 
Trabajo en agosto du 1931. 

A continuación enunciaremos algunos de los puntos mis 
sobresalientes que dicha ley reguló en su titulo sexto ba
jo el enunciado de Ri1Js¡~os Profesionales (;1rtículos 284 al 
32 7). 

l. La Ley adoptó la Tcoria del Riesgo Profesional en su 
·articulo 291: 

Los patrones, aGn cuando contraten por intermediarios, 
son responsables de los riesgos profesionales realiz~ 
dos en las personas de sus trabajadores. 

I I. La Ley aceptó en su artículo 2 84 la denominación de -
riesgos profesionales para los accidentes y las enfe~ 
medades de trabajo: 
Riesgos profesionales son los accidentes o enfermeda
des a que est&n expuestos los trabajadores con moti
vo de sus labores o en ejercicio de ellas. 

III. La Ley extendió sus beneficios n los aprendices, se
gGn se desprende de su artículo 292, pero no se apli
caron a los talleres familiares. 
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IV. En los articulas 285 y 236 distinguieron el accidente 

de t:rabaj o de la enfermedad profesional. El acciden
te seria todo lcsi6n o la muerte, producida por la oc 

ci6n repentina de una causa exterior que puede ser me 
dida; mientrns que la enfcrmcJocl sería todo estaJo pa 
toló::;ico sobrevenido por un:i c:1usu rcpct ida por largo 

tiempo como obligada a consecuencia de la clase de 
trabajo c1ue dcsc1n!)efia rl obrc1·0 o del me~!i0 c11 t¡uc se 

ve obligado a trabajar. ,\s imismo, se consideraban en 
fermcdades profesionales las inclutdas en la tabln a 

que se rcferia el art1culo 326 Je dicho ordenamiento. 

V. En cuanto :il monto de Jns indcmni:aciones, la Ley - -
acc¡1tó 1~1 tesis <le I~t i11dcrn11i=:tci~n fort:1it3irc, es -

decir, que se tom6 como base p~ra calcular el monto -
de las indemni:aciones linicamente el salario diario -
que percibia el trabajador en el momento Je rcali:ur

se ~l riesgo. Se establcci6 tambi~n que cuando el sa 
lario excediera de $25.00 Jiarios, se tomaría esta 
cantidad en considcraci6n para f.ij ;.¡r la indemniz:1ció11, 
ya que la ley la consideraba como salario m&ximo. En 
el caso <le los aprendices se fijó que la cantidad que 

se temario como base para ln indemnización en ningGn 
cnso serta inf~rior al sall1rio n11nimo, 

Fijó al igual que algunas leyes de trabajo de los es
tados que cuando el riesgo realizado trajera como co~ 
secuencia la muerte del trabajador, la indemnización 
comprendería, adem6s de un mes de sueldo por concepto 
de gastos funerarios, el pago de una cantidad equiva
lente al importe de setecientos treinta días de sala
rio, sin deducir ninguna indemnización que el trabaj~ 
dar hubiese recibido antes de su muerte. 

VI. Beneficinrios de las prestaciones: la ley analizó al 
respecto dos hipótesis, la primera es la incapacidad 

laboral del trabajador, en cuyo caso la indemnización 
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correspondiente se le entregarla n 61 mismo, pero si 

tuviera incapacidad mental, la indemni:ación se entre 

garía al representante legal; la scgunJa hipótesis es 

la muerte del trabajador, en este caso la in<lemniza-
ci6n se cubriria en prinicr lug3r, 3 1:1 esposa y a los 
hijos menores de 16 anos, y en segundo t6rmino a las 

personas que económicamente dependinn de Ja victima. 

Vl l. Excluyente de responsabi 1 id ad: dentro de este punto 

encontramos que a pesar de 4ue la ley puso a cargo -
de los empresarios los daftos causados por accidentes 

debidos a su culpa y a la de los trabajadores, cons! 
deró algunas circunstancias como excluyentes de res
ponsabilidad (artículo 316). 

a) 

b) 

e) 

d) 

Si el accidente ocurría cncontrfindose el trabaja 
doren estado de en~riaguc: o bajo la acción de
algGn narcótico o droga enervante. 
Cuando el trabajador se ocasionara deliberadamen 
te una incapacidad por si sólo o de ac~erdo con
ct r:i pe :-!:;ona. 
La fuerza mayor extrafta al trabajo. Se definió 
como toda fuerza de naturalc!a tal, que no tenga 
relación alguna con el ojercicio de la profesión 
de que se trate y que no agrave simplemente los 
riesgos inherentes a la explotación. 
Cuando la incapacidad sea resultado de alguna r! 
fta o intento de suicidio. 

VIII. No excluyentes de responsabilidad: la ley dentro de 
su articulo 317 nos marca cufiles son dichas situaci2 
nes: 
a) 

b) 

c) 

Que el trabajador explícita o implícitamente ha
ya asumido los riesgos de su ocupaci6n. 
Que el accidente huya sido causado por descuido 
o negligencia de algún compaftero de la víctima. 
Que el occidente haya ocurrido por negligencia o 
torpeza de la víctima, siempre que no haya habi
do premeditación de su parte. 

IX. Los riesgos de trabajo y la estabilidad en el empleo: 
El principio de la estabilidad en el trabajo lo encon 

tramos en las siguientes disposiciones: 
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a) No era causa de suspensi6n laboral, la incapaci
dad temporal de un trabajador a consecuencia de 
un riesgo profesional. 

b) El patr6n estaba obligado a reponer al trabaja-
dar en su ocupaci6n original o en el puesto de -
ascenso que le hubiere correspondido, cuando re
cuperara su capacidad de trabajo, 

c) Si no pudiera desempefiar su trabajo, pero si - -
otro cualquiera, el patrón debía proporcionarse
lo si Cuera posible. 

B. TEORIAS DE LA RESPONSABILIDAD 

Las teorias que empezaron a exponerse a finales del -
siglo XIX son resultado de los estudios que al respecto rea 
lizaron los juristas franceses y belgas. 

Estas teorias buscaron una soluci6n al problema apoyfi~ 
dose en los principios del Derecho Civil, pero bien pronto 
se dieron cuenta que esa soluci6n era bastante incompleta,
por lo que la doctrina y la ley cambiaro11 lol~Llmcntc de - -

orientación y se lleg6 a considerar que la responsabilidad 
de los accidentes y enfermedades se debia configurar como -
una responsabilidad objetiva, imputable siempre al patrón -
salvo en casos de excepción expresamente sefialados en la -
Ley. 

Para realizar el estudio de las diversas teorias acer
ca de la responsabilidad en los riesgos de trabajo, las va
mos a dividir en dos partes, la primera, en teorias basadas 
en el Derecho Civil: a) Teoria de la Culpa; b) Teoria de 
la Responsabilidad Contractual; c) Toeria del Caso Fórtui
to y d) Teoria de la Responsabilidad Objetiva; la segunda, 
en teorias del dominio del Derec~o del Trabajo: a) Teoria 
del Riesgo Profesional; b) Teoría del Riesgo de Autoridad; 
c) Teoria del Riesgo de Empresa y d) Teoría del Riesgo S2 
cial. 
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l. Teorías Civilistas. 

a¡ Teorla de la Culpa. 

Esta teor1a es una extensi6n del concepto de la culpa 
aquilina; se b:is~ en que si una persona ejecuta un hecho -

que ocnsio11c un <lafio, si se <lcbc a su culp;1 o negligencia, 
Lienc la obli¿¡aci.0:"! <l~ r•~·p~1rarlo. 

" Según esta doctrina, para que una persona <leba 
responder de los da~os sufridos por otra es nec~ 
sario que el acto 11ro<lt1ctor tiel 11i1Sn!o le sea 1no
ralmc11tc imputahlc, es <lccir, t{Ue pcr culp:t suya 
se haya producido. Ser culpable de un acto sig
nifica h:iberlo querido o haberlo podido prever -
y evitar. El acto, por consiguiente, se pone en 
relación con l.:1 \'olunt:1d dr>l :H;entc, y éste ha -
de responder, ya personalmente. -sufriendo un ca~ 
tigo-, ya civilmente -reparando el daño-, de las 
consecuencias originadas por ~Htué·l". (S) 

De acuerclo con esta teoría los t r:ib:ijadores que sufrían 
un dafio con motivo <le! trabajo podían exigir una indemniza
ción por pJrtc del patrón, siempre y cu:111<lo iug1.11an prob:ir 

que el daño era a consecuencia de un acto del mismo, quien
hnbia incurrido en culpa. 

El C6digo Civil Franc6s se inspir6 en la responsabili

dad nquilinn, y de conformidad con tales fundamentos, todo 
hecho del hombre que cause a otro un dafio, obliga a aqu61,
por cuya culpa se produjo, a repararlo. Esta teoría fue r~ 

cogida por nuestro C6digo Civil de 1870, en sus articulas -
1574 y 1575 y por el C6digo Civil de 1884 en sus articulas 
1458 y 1870. 

Es indudable que la teoria de la culpa no prosperara -
porque en la práctica no solucionaba el problema, sólo ayu
de a que Jos patrones fueran más irresponsables ya que un 
gran número de accidentes eran debido a casos fortuitos e -

TBTG'ñ'rcía Oviedo, Carlos. Tratado de Derecho Social, E<lit. 
E.I.S.A., l-ladrid 1954, Pág. 366. 
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imprudencia del trabajador. 

b) Teoria de la Responsabilidad Contractual. 

Fue expuesta simultaneamente por Suu:ct en Francia, -
en 1833, y por S;.ili!tL·lettc en ílé1~ic:i, en 1884. Ltl t0or~a 

sostuvo que el contrato de trabajo impone al patr6n, entre 

sus obligaciones, la de velar por la seguridad de sus obr~ 
ros, y por lo tanto, la de restituirlos sanos y salvos. 

Todo accidente de trabajo que sufra el trabajador, ha 

ce pesar sobre el p~tr6n u:1~1 pr~su11ci6!1 <le cul11a; se invicL 
te asi la carga de la prueba y deja subsistente el arbitrio 
judicial para fijar la indemni:aci6n dentro del procedi- -
miento ordinario civil. 

Para Sainctelette, el patrono cst5 obligado 
a velar por la se~uridad del trabajador; por lo 
tanto, de todo accidente que al trabajador le -
ocurra en el trabajo es responsable aqudl, mie~ 
tras el empresario no demuestre lo contrario. 
Sauzet considera que el patrono est5 obligado a 
garanti:ar la seguridad del trabajador y a rei~ 
tegrarlo n la esfera extralaboral en la pleni-
tud de sus facultades". (9) 

i~o obstante lo a11te1·ior, otros juristas llegan a una conclu 

sión contraria: 

A Si es cierto que al patrono incumbe velar -
por el obrero, proporcionándole un trabajo en -
las debidas condiciones de seguridad, no lo es 
menos que, en principio, se debe suponer que 
las precauciones se adoptaron y que para que -
una indcn1ni=nci6n proceda, ei1 caso de accidente, 
es necesario que el obrero pruebe lo contrario, 
esto es, que aquellos precauciones no se obser
varon y que hubo, por consiguiente, un quebran
tamiento de deber contractual por parte de la -
empresa. Asi lo ha estimado reiteradamente el 
Tribunal de Casaci6n belga". (10) 

~Canabellas, Guillermo. Ob. Cit., Pág. 281. 
(10) García Oviedo, Carlos. Ob. Cit., Pág. 368. 
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Lo cierto es que la teoría de la Responsabilidad Con
tractual ha sido muy combatida porque la consideran caren
te de fundamento legal y real alguno, pues en el contrato 
de locación de servicios las partes nunca convienen en que 
el patrón consiente voluntariamP.nte en contraer una respo!.!_ 
sabilidad provocada por accidentes, que muchas de las ve-

ces, pueden producirse por imprudencia del mismo trabaja
dor. Ademas el hecho de que se indemnice a las víctimas -
de un riesgo de trabajo tiene su causa en la ley y no en -
un pacto, porque las disposiciones legales sobre la mate-
ria son irrenunciables y generalmente los pactos contienen 
clausulas en las que los trabajadores ceden una parte de -
sus derechos. ( J 1) 

c) Teoría del Caso Fortuito. 

La formulaci6n de esta teoría se debe a Fusinato; su 
tesis sirve, al igual que la Teoría de la Responsabilidad 
Contractual, de base o antecedente de la Teoría del Riesgo 
Profesional. 

La Teoría del Caso Fortuito se basa en la con
sideración de que quien obtiene una utilidad de -
una cosa o persona, es justo que asuma los ries-
gos originados por el empleo o uso de esa cosa o 
per~ona. 

Para esta teoría, la responsabilidad del patrono 
se vuelve en la obligación de indemnizar al obre
ro, no sólo en los casos en que hubiere incurrido 
en culpa, sino tambiln cuando el accidente se hu
biere producido por caso fortuito o inclusive por 
culpa del obrero". (_J 2) 

Esta teorla elimina la obligación del patrón de inde~ 
nizar al trabajador en los casos de Fuerza Mayor. La teo
ría hace la distinción entre caso fortuito y fuerza mayor: 
La fuerza mayor tiene una causa exterior e independiente -

lfl)Kaye, Dionisio J. Ob. Cit., P.ág. 45. 
( 12) I dem. 
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de la empresa, mientras que el cnso fortuito es un aconte
cimiento que escapo a la previsi6n humana, o es inevitable 
aGn siendo previsible, con origen en el funcionamiento mis 
mo de la explotaci6n. 

De cualquier forma, esta teoria no result6 del toJo -
acertada porque elimina la fucr::;1 mayor como causal de re! 

ponsabilidad, y &sta va íntimmnente unida al caso fortuito: 
Un hecho natural como lo es un cicl6n puede ser considera
do como una causa de fuerza mayor extrana al trabajo, m&s 
sin embargo en la navegaci6n debe ser considerada parte in 
tegrante de sus propios riesgos. (13) 

d) Teorla de la Responsabilidad Objetivo. 

De acuerdo con esto teoría el dano causado por un ob
jeto debe ser soportado por su propietario; la responsabi
lidad deja de tener su fundamento en la culp~ del que obra 
o posee (responsabilidad subjetiva), basta con ofrecer la 
prueba del perjuicio causado; y practicada esta prueba, la 
responsabilidad obra en cierta forma autom5tica. 

Elaborada por Saleillcs como una interpreta
ci6n evolutiva al articulo 138~ del C6digo de -
Napole6n y sostendia mfis tarde por Josserand en 
Francia y por Barassi en Italia, sostiene esta 
teoría que la responsabilidad patronal, no tuvo 

·su origen en una falta imputable a tal o cual -
persona; sino en un hecho material objetivo, c~ 
mo seria el dano causado por una cosa inanimada 
y declara responsable a su propietario de pleno 
derecho ex-lege, por el hecho de su cosa". (14) 

El propietario responde por el solo hecho de ser pro
pietario de la cosa y la victima o sus beneficiarios Gnic~ 
mente deb!an probar el hecho perjudicial y la relaci6n de 

Tl3)Cabanellas, Guillermo. Ob. Cit., Pág. 270. 
(14) Bermudez Cisneros, Miguel. Las ObliJaciones en el De

recho del Trabajo, Edit. Cardenas E itor y distribui-
dor, México 1978, Pág. 175, · 
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causalidad con la cosa. 

2. Teorías del Derecho Laboral 

a) Teoría del Riesgo Profesional. 

Nace en 1885, expuesta por el francfis Delacroix y cul
mina con la Lt'Y sobre Accidentes de Trabajo de 1898. Puede 

encontrarse sus antecedentes legislativos en la Lc}· dc ln-
demni3aci6n de los Trabajadores (Workmcn's Compcnsation Act), 
promulgada en Inglaterra el 6 de agosto de 1892 y en Ja Ley -
alemana del Seguro Socia! de 1371. 

En la tt'oría $e sost icne que todo accitlente 
que sufra el trabajador en el desempefto de su 
trabajo es consecuencia directa del trabajo de 
sempeñado y que si fue la empresa la que creo
el riesgo espec1fico, debe ser el empresario -
quien responda de los riesgos profesionales". (15) 

Es evidente que la teoria del Riesgo Profesional se ba

sa en la presunci6n Je que existe una relación de causa-efeE 
to entre el trabajo industrial que origina el rie~go y sus -

consecuencias, es decir, el riesgo es inherente a la indus-
tri:i. Si la industria genera riesgos y siendo el patrón o -
empresario el que la representa y quien obtiene los bcnefi-
cios, justo serft que el empresario o patr6n asuma la respon
sabilidad por los riesgos de trabajo que se produ:can, 

La Ley de Accidentes <le Trabajo de 1898 estaba integra
da por seis elementos, a saber: 

1. La idea <le! Riesgo Profesional, fundamento de la -
responsabilidad del empresario.- La idea se funda 
ba en un dano objetivoi la peligrosidad del uso de 
la fuer3a motri3 en la producción. Así, la ley se 

'"(TS)llcrmudez Cisneros, ~liguel. Ob. Cit., Pág. 175. 
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fial6 en su articulo primero que el empresario era 

responsable de los accidentes ocurridos por el he 

cho o en ocasi6n del trabajo. 

11. La ley limitó su campo <le aplicaci6n: No incluyó 

las enfermedades profesionales. 

III. Accidentes ;unparados por Ja idea nueva: los acci

dentes ocurridos por el hecho o en ocasión del 

trabajo obedecen a cuatro causas: la culpa del pa 

trón, la del trabajador, el caso fortuito y la 
fuer: a ma:·or. 

IV. El cuarto elemento excluía al patrón de la respo!!_ 

sabilidad cuando el accidente se deb1a a dolo del 

trabajador. 

v. Principio <le la indcm11i::ilió11 Fnrtnit:lirc: :iccpt~ 

da la idea del Riesgo Profesional y concretado el 

concepto de accidente de trabajo y sus modalida-

des, se procedió a fijar las bases para el pago -

de las indemnizaciones. Se concluyó que la inde!!!_ 

nización debín ser unitari~, inJcpcn<lientc de la 

causa del accidente, ya que no se debe tomar en -

cuenta lsta para cuantificar el monto de la inde!!!. 

nización; se estableció que no debín ser total s1:_ 

no parcial, ya que <le conformidad con el Derecho 
Civil lns indcnmizociones eran globoles por actos 

culposos del emprcsorio, y oceptar la culpa del -
trobaja<lor y el caso fortuito como no excluyentes 

de· rcsponsabilid:id para el los, era ir en contra -

del Derecho Civil, por lo que proponian un equi11:_ 
brio, pues lo que ellos dejaren de pagar cuando -

hay culpa de su parte servirla como fondo de re-

serva para cubrir el caso fortuito y la culpa del 
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trabajador. 

VI. Este último elemento modificó los términos de la 
prueba, ya que probar la culpa del patrón dej6 de 
ser necesario, sólo se <lebia probar la relación -
entre el accidente. y el trabajo. La Corte de Ca
sación francesa sefialó que bastaba que los acci-
dentcs ocurricr~n rn rt lt1g31· y dur3ntc las horas 

de trabajo para que el patrón sea obligado a in-
demniz:-ir. 

La teoria del Riesgo Profesional fue an~liamente crit! 
cada por los jueces y juristas que consideraban que si bien 
es cierto que la teor1a abrl~ el camino a la nueva doctrina 
de la responsabilidad, presenta el inconveniente de estar -
ligada a una situación particular: la creación de un ries
go especifico por la m5quina; principio que impedia la rea
liz~ción integral de las finalidades <le la justicia social. 
La influencia de las máquinas en la frecuencia de los acci
dentes es indudable pero no todos los accidentes ~on por -
esa causa, motivo por el cual se <leberia indemnizar todos -
los accidentes sin importar la actividad en que ocurran. (16) 

La corte francesa constantemrntc fue mejorando sus 
ideas .Y llegó a una nueva interpretación de gran valor, 
pues de ella se desprende una presunción IURIS TA.'H'ml impo.!:_ 
cante para la carga de la prueba: accidentes <le trabajo son 
todos los ocurridos en el lugar y durante las horas de tra
bajo, en tanto los que ocurren en circunstancias distintas 
exigen la comprobación de la relación con el trabajo. 

Adrian Sachet- profesor francés, explicó el sentido -
del cambio que marcó la Corte diciendo que: 

"(TlíTDe la Cueva, ~fario. Ob. Cit., Pág. 109. 
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"Todo lugar don<lc el obrero se encuentre por orden de su -
patrono es el lugar de trabajo y siempre que ejecute un ac 
to por orden de su patrono lo hace durante las horas <le 
trabajo". (17) 

Otro de los grandes maestros franceses fue Gastón N~ 
rín, quien scJ1ala que el término responsabili<l:id posee un 
doble significado, el primero ctimol6gico que seria sopor
tar un peso; el segundo, ser ci\•ilrnente responsable, es <lE_ 
cir, estar obligado a reparar un dafio sufriJo por otra p9~ 
sana, n1ediantc una indcmnizaci6n pcct111iaria. Comenta que 

la concepción indivi<luali:;ta del llL'rccho fundó la rcspons!c!_ 
billdad en la idea <le la culpa, lo cual significaba que el 
patrón en gran nGmero de casos no reparara los danos. 

Concluye que con la aparición del maquinismo se multi 
plicaron los accidentes y probar que !stos son por culpa -
del patr6n era cndn vez m5~ diflcil, asi qt1c los hechos se 
revelaron contra el Código Civil, para tratar <le pasar a -
solucionar. el problema mediante otra nueva idea:"la respo!!_ 
sabilidad por los acci<lentes de trabajo tiene su justific!c!_ 
ción en s1 misma; no toma su fuente ni en el provecho ni -
en la actividad del empresario, sino en la persona del tr~ 

bajador, la que tiene un derecho a la existencia, que <lebe 
asegurarle su trabajo". (18) 

La i<lea de la Teoriu del Riesgo Profesional fue reco
gida y proclamada en nuestra Constitución Politica de 1917, 
en el artículo 123, apartado "A", fracción XIV. T::11nbién -
el C6digo Civil de 1932, en su articulo 1913, y la Ley Fe
deral del Trabajo de 1931 en el nrticulo 291, adoptaron Ja 
teoría. 

Tf7T$achet, Adriar.. Cit. de la Cueva, Mario. Ob.Cit., Pág.117. 
(18) Morin, Gastón. Cit. <le la Cueva, Mario. Ob. Cit., Pág.120. 
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b) Teorla del Riesgo de Autoridad 

Esta teoría es elaborada por el maestro de la Univer
sidad de París, ,\ndr& Rouast. Se apoyó en la tesis que v~ 
nía sosteniendo la jurisprudencia francesa de que ol acci
dente de trabajo era el que se produ~1a en el lugar y du-
rante las horas de trabajo y si durante la permanencia del 
trabajador en ese lugar y por ese espacio de tiempo lo ha
ce bajo el ejercicio de un poder de autoridad que el patrón 
ejerce sobre &l, lógico es que esa autoridad sea también -
fuente de responsabilidad. 

En relación con esta teoría Pozzo, citado por el mae~ 
tro De Buen, la expone seoalando: 

La idea del riesgo sigue constituyendo la base 
de lo responsabilidad patronal, pero ella se jus
tifica no en razón del peligro que resulta del -
ejercicio de und prof~si6n, sino como una conse-
cuencia de la subordinación que el contrato de 
trabajo impone al trabajador con relación al em-
plcador ... Donde existe autoridad debe existir 
responsabilidad". (19) 

Esta teoría abandona la tesis de! riesgo especifico do 
la industria para orientarla hacia otras actividades labora 
les que no utilizan m5quinas, pero que también entrafian - -
riesgos. 

c) Teoría del Riesgo de Empresa 

Conforrne se transformaban las ideas individualistas de 
protección de las necesidades sociales, se daba un avance -
en las teorías de la responsabilidad. 

Esta nueva teoría se fu~damenta en la aprecia
ción de que la responsabilidad de los riesgos del 

~ozzo, Cit. Néstor de Buen L. Derecho del Trabajo, 4a. 
Edición, Tomo I, Edit. Porrúa, S.A., México 1981, Pág. 
5 70. 
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trabajo, ante los avances integradores y co 
lectivi:antcs del Derecho del Trabajo, deb~ 
recaer ya tarnbi6n sobre la comunidad de tra 
bajo representada por la empresa". (20) 

A esta teorta tambi6n se le ha llamado Teorfa del Rie~ 
go Generaliiado, pues asume que toda eventualidad derivada 
del trabajo que provoque un dano en la persona del trabaja
dor debe ser indemnizada. Supone que todo riesgo de traba
jo provoca para el trabajador un doble dano: uno econ6mico 
y otro corporal. 

d) Teoría de 1 Riesgo Social. 

Para la Teoría del Riesgo Social, el riesgo de trabajo 
es inherente a todo el mundo laboral concebido integramente 
y no deriva de una empresa determinada, por lo que n¿ es 
justo poner la carga del infortunio sobrevenido sobre la em 
presa que incluso pudo haber extremado su celo por evitarlo. 

Así, pues, no se debe hablar Je un riesgo profesional 
individualizado, sino de un riesgo social colectivo cuyas -
consecuencias deben recaer en todo el mundo Industrial y 
aún social y no sobre una empresa determinada. 

De este modo la instituci6n del accidente deja de ser 
instituci6n de responsabilidad y se convierte en una insti
tuci6n de garantia sometida al orden de la Previsi6n Social, 
en primera instancia, y a· 1a Seguridad Soci.al ya como sist~ 
ma aut6nomo en el que se distribuye la carga econ6mica de -
los accidentes y las enfermedades profesionales entre los -
trabajadores, el patr6n y el Estado. 

En esta teoría pierde toda estimaci6n tanto el caso 
fortuito como la fuerza mayor; basta la existencia de un d.!!_ 
no susceptible de ser indemnizado para que la indcmnizaci6n 

proceda. 

TzCi)liermudez Cisne ros, ~-ligue l. Ob. Cit,, Pág. 176. 



- 3 o -

Con esta teoría se admite t5citamente la responsabi

lidad patronal y se establece una forma menos gravú:>ü de 

cumplir con la responsabilidad: la implantaci6n de sist~ 

mas de seguros sociales. 

C. LA SEGURIDAD SOCIAL E~ MEXICO. 

El desarrollo industrial y el consiguiente aumento -

de la poblaci6n trabajadora han multiplicado la intensidad 

y la importancia de los riesgos, no s6lo de los específi

camente denominados profesionales, sino de los que general 

e ineludiblemente afectan a los conglomerados sociales, ya 

que lstos en su mayorla, no tienen para hacer frente a sus 

necesidades, otra fuente de recursos, m5s que su salario y 

viven por esa causa, en condiciones de permanente limita-

ci6n. 

Cada día el porcentaje de la población expuesto a las 

~ontingencias derivadas del trabajo, adquiere importancia 

progresiva en la medida en la que la evolución económica -

del país se acelera. Este fen6meno se observa sobre todo 

después de 1910, desde que la industria y las relaciones -

de producción adquieren los métodos y ritmos modernos. 

Derivada de estas condiciones, ha sido constante la -

preocupaci6n del régimen emanado de la Revolución Mexicana, 

por la expedici6n de normas legales que establezcan el Se

guro Social. 

Dentro de los pioneros de nuestra seguridad social, -

encontramos a: Ricardo Flores Nagón, Francisco I. Madero, 

Venustiano Carranza y el General.Alvaro Obregón. 

En la sesi6n del Congreso Constituyente correspondie~ 

te al día 23 de enero de 1917, la primera comisi6n de pun-



- 31 -

tos Constitucionales integrada por los señores: Francis

co J, Mujica, Enrique Recio, Enrique Colunga, Alberto Ra
mos y G. Mas6n, present6 como Capitulo VI constitucional 
el "Del Traba_io y Previsión Soci3l", que fue leído y apr~ 

hado en esa misma fecha, quedando establecida la fracción 
XXIX, del articulo 123 Constitucional, relacionada con la 
Seguridad Social y Textualmente decía: 

"Se consideran <le utilidad social, el estable 
cimiento de Cajas de Seguros Populares, de i~ 
validez, de vida, de cesación involuntaria d~ 
trabajo, de accidente y <le otros fines anllo
gos, por lo cual, tanto el gobierno Federal,
como el de cada Estado, deber5n fomentar la -
organizaci6n de instituciones de esta indole, 
para infundir e inculcar la previsi6n popular". 

Con lo anterior, corresponde a México el mérito de ha
ber dictado la primera Constitución Política de América -
que se ocupó de la Seguridad Social. 

E 1 2 O de agosto de 1929 se aprobó en la Cámara de Se -
nadares por unanimidad y sin discusión, la reforma Consti
tucional propuesta por el Ejecutivo, de la fracci6n XXIX,
del artículo 123 Constitucional y el 22 del mismo mes y 
año, es aprobada igualmente por la Clmara de Diputados, p~ 

hlic&ndose en el Diario Oficial de la Federaci6n el día 6 
de septiembre del citado año; la fracci6n reformada quedó 
en los ·siguientes términos: 

Se considera <le utilidad pGblica la expe 
dición de la Ley del Seguro Social y ella 7 
comprender& seguros de invalidez, de vejez, 
de vida, de cesación involuntaria del trabo 
jo, de enformecla<les y accidentes y otros -
con fines an1ilogos". 

Una ve: concluida la reforma a la fracción antes men
cionada, la Seguridacl Social asciende a la categoría de un 
Derecho PGblico Obligatorio y se reserva el Congreso Gene
ral la facultad exclusiva ele legislar sobre esta materia. 
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Por decreto del 27 de enero de 1932, El Congreso de -

la Unión otorgó facultades extraordinarias al Ejecutivo F~ 

deral, para que en un pla~o que terminaba el 31 de agosto 

de 1932, expidiera la Ley del Seguro Social obligatorio, -
no cumpli6ndose lo anterior, por acontecimientos políticos 
que culminaron con la renuncia presentada el 2 de septiem
bre de ese mismo año, por el Ingeniero Pascual Ortiz Rubio, 
a la presidencia de los Estados Unidos Mexicanos. 

En la campaña presidencial y al tomar posesión de la 
Presidencia de la República, el General ~!anual Avila Cama
cho, prometió a los trabajadore5 expedir lu Ley del Seguro 
Social y con esa finalidad el Lic. Ignacio García Tellez,
nombrudo Secretario de Trabajo y Previsión Social, crea en 
el año de 1941, el Departamento de Seguros Sociales, el 
cual de inmediato comienza a trabajar y elaborar un proyes 
to. 

El proyecto fue presentado a la Organización Internu

ciona l del Trabajo y a la Conferencia Interameric:ma de S~ 

guridad Social, celebrada en Santiago de Chile en 1942; en 
ambos sitios emitieron una opinión favorable al proyecto. 

" La Prir.Jera Conferencia Interamericana de Segu 
ridad Social, celebrada en Santiago de Chile en
el año de 1942, tomó en consideración que los -
riesgos profesionales ponen a la víctima en una 
situación económica angustiosa, que sólo se pue
de atenuar mediante la implantación del Seguro -
Social que debe ser obligatorio para darle soli
dez y que no debe ser lucrativo". (21) 

El mencionado proyecto se convierte en Ley por Decre
to del 31 de diciembre de 1942; se publica en el Diario 
Oficial el 15 de enero de 1943, creándose el Instituto Me 
xicano del Seguro Social (!.M.S.S.). 

~Kaye, Dionisio J. Ob. Cit., Pág. 40. 
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Dicho instituto, en principio, es encargado para apli
car el seguro obligatorio a los trabajadores, sujetos a una 
relaci6n de trabajo, rescrv5n1ose facultades para que deter 

mine las modalidades y la fecha en que se organicen los se
guros sociales de los trabajadores al servicio del Estado,
de empresas de tipo familiar, a domicilio, dom6sticos, del 
campo, temporales y eventuales, artcs3nos, pequenos comer

ciantes y profesionistas libres. 

Por Decreto del 30 de diciembre de 1959, publicado en 
el Diario Oficial de Fecha 31 ,~1mismo mes y ano, se refor
m6 la Ley del Seguro Social y se le quitaron al Instituto -
Mexicano del Seguro Social las facultades que tenia para or 
ganizar el Seguro Social de los Trabajadores al servicio 
del Estado. 

Conjuntamente a dicha reforma, se exp1di6 la Ley del -
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabaja
dores del Estado (ISSSTE) <le fecha 28 de diciembre de 1959. 

El 12 de marzo de 1973 se public6 en el Diario Oficial 
du la Federaci6n, una nueva Ley del Seguro Social, que en
tró en vigor el día Jo. de abril de 1973. 
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CAPITULO I I 

LOS RIESGOS DE TRABAJO EN MEXICO 

A. DISPOSICIONES LEGALES. 

Las principales leyes mexicanas que se ocupan de 
reglamentar los riesgos de trabajo son la Constituci6n Po
lítica, la Ley Federal del Tr;ibajo y la Ley del Seguro So
cial. Lo dispuesto por estas leyes denota la preocupaci6n 
del Estado por asegurar a sus miembros contra todos los 
riesgos naturales y sociales y, especialmente, contra las 

eventualidades derivadas de su trabajo. 

l •. Constitución Política. 

Nuestra Constitución tuvo un gran contenido social y 

es por ello que tomando como base el interés de la colecti_ 
vidad no solamente comprende en su artículo 123 los dere-
chos mínimos de los trabajadores, sino que, considera a la 
persona humana como la base, la fuente, el valor supremo y 

el fin más ulto del orden social, económico, jurídico y P!?. 
lítico. 

Artículo 123 ... El Congreso de la Unión, sin con 
travenir a las bases siguientes, deber& expedir
leyes sobre el trabajo, las cuales regir1in: 

A. Entre los obreros, jornaleros, empleados, do
mésticos, artesanos, y de una manera general to
do contrato de trabajo ... 

XIV. Los empresarios ser1in responsables de los 
accidentes de trabajo y de las enfermeda
des profesionales de los trabajadores, su 
fridas con motivo o en ejercicio de la = 
profesión o trabajo que ejecuten¡ por lo 
tanto, los patrones deberán pagar la in-
demnizaci6n correspondiente, segGn que ha 
ya traído como conse~uencia la muerte o = 
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simplemente incapacidad temporal o per 
manente para trabajar, <le acuerdo con
lo que las leyes determinen. Esta res 
ponsabilidad subsistirfi aGn en el cas~ 
de que el patrono contrate el trabajo 
por un intermediario. 

Dentro de la terminología que utiliza la Constituci6n 

observamos que no se encuentra el vocablo riesgos profe si~ 
nales, ni riesgos de trabajo, pues Gnicamente habla de ac
cidentes de trabajo )'de enfermedades profesionales. 

Como resultado de la interprctaci6n que la Cuarta Sa
la de la Suprenw Corte <le .Justicia ha hecho de la fracci6n 

XIV del artíc11lo 123, se pronunció una tesis jurispruden
cia! en el sentido de que la f6rmula constitucional "acci
dentes de trabajo y enfermedades profesionales de los tra
bajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profe
sión o trabajo que ejecuten", no exige que haya una rela
ción causal inmediata y directa, entre el riesgo de traba
jo y la actividad que se desempefie. 

La Declaración de Derechos Sociales no dejó de cante~ 
plar la idea de la prevención de los riesgos de trabajo, -
pues 6ste es uno de los puntos mis importantes ya que im-
plica la conservación de la salud, la integridad y la vida 
de todos los hombres que trabajan. Por ello establece en 
la fracción XV del ya citado numeral que: 

XV. El patrón estarfi obligado a observar, de 
acuerdo con la naturaleza <le su negocia
ción, los preceptos legales sobre higie
ne y seguridad en las instalaciones de -
su establecimiento, y a adoptar las med! 
das adecuadas para prevenir accidentes -
en el uso <le mciquinas, inst ru111cntos y m~ 
teriales de trabajo, así como a organi-
zar de tal manera éste, que resulte la -
mayor garantia para la salud y la vida -
de los trabajadores, y del producto de -
la concepción, cuando se trate de mujeres 
embarazadas. Las leyes contendrán, al -
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efecto, las sanciones procedentes en ca 
da caso. 

Aún más, nuestra Carta Magna, tomando en cuenta la te2 

ria del riesgo social, sefiala en la fracci6n XXIX del cita

do precepto constitucional 4ue es de utilidad pública la 

Ley del Seguro Social, la cual comprenderá seguros de inva

lidez, de vejez, de vida, de cesaci6n involuntaria del tra

bajo, de enfermedades y accidentes, y de servicios de guar

dería. 

Por otro lado, la Constituci6n regula en el apartado -

"B" del artículo 123, la situaci6n que guarda el Estado con 

sus trabajadores. En la fracci6n XI, apartado "B", del mu.!_ 

ticitado numeral, sefiala lap bases mtnimas conforme a las -

cuales se debe organizar la seguridad social. 

2. Ley Federal del Trabajo. 

Del artículo 123, apartado "A", de nuestra Constitu-

ci6n Política se deriva el Título Noveno de la Ley Federal 

del Trabajo vigente. 

La nueva Ley, que entr6 en vigor a partir del lo. de -

mayo de 1970, no solamente dej6 a un lado las viejas t~sis 

del subjetivismo individualista del derecho civil, sino -

que lanz6 su mirada hacia la seguridad social al adoptar -

la Teoría del Riesgo de Empresa. 

El campo de aplicaci6n de las disposiciones contenidas 

en el Título Noveno de la Ley de 1970, abarca a todas· las -

relaciones de trabajo, incluyendo los trabajos especiales,

con la única excepci6n de las relaciones que se dan en Jos 

talleres familiares; claro que esto no querrá decir que los 

c6nyuges, ascendientes, descendientes y pupilos que laboren 

en la industria familiar, queden sin protecci6n ya que es -
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obligatorio que en dichos talleres se adopten las nonnas -
relativas a higiene y seguridad. El cumplimiento de ésta 

disposici6n es vigilado por la autoridad denominada Inspe~ 
ci6n del Trabajo. 

El fundamento de la rcsponsabi lidad por los riesgos -
de trabajo lo encontramos en el ,firrafo inicial del capit~ 
lo cuarenta de la Exposici6n de Motivos de la Ley: 

" La Teoría del riesgo profesional se ini 
ci6 en el siglo pasado y tuvo por objeto 7 
poner a cargo del empresario la responsabi 
lidad por los accidentes }' enfermedades --=
que sufrieran los trabajadores con motivo 
de la profesi6n que dcsempcfiaran. De aque 
lla época a nuestros dias se h:rn transfor-=
mado radicalmente las ideas: la doctrina y 
la jurisprudencia pasaron de la idea del -
riesgo profesional a la de riesgo de auto
ridad p~rn concluir en lo que se llama ac
tualmente "riesgo de 1 a cmp res a". De .:icuer 
do con esta doctrina la empresa debe cu- 7 
brir a los trabajadores sus salarios, sal
vo los casos expresamente previstos en las 
leyes, y adem5s, estfi obligada a reparar -
los danos que el trabajo, cualesquiera que 
sea su naturaleza y las circunstancias en 
que se realiza, produzca en el trabajador ... ". 

De la idea nueva de la responsabilidad por los riesgos 
de trabajo, se desprende que todo accidente o enfermedad de 
trabajo que se produzca en ej ere icio o con moti va del t rab~ 

jo, cucilquiera que sea el lugar y el tiempo en que &ste se 
preste, da origen a la responsabilidad de la empresa. 

La nueva Ley, nl adoptar la teoria de la empresa, su-
fre varios cambios que se seftalan en su Exposici6n de Moti
vos. La primera consecuencia consiste en el cambio de ter

minología; la segunda se relaciona con las definiciones de 
los conceptos de riesgo de trabajo, accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales. Otro de los cambios es el que 
se refiere a las causas excluyentes de responsabilidad: se 
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suprime la fuerza mayor extrafta al trabajo que se estable 

ció en el artículo 316 de la Ley de 1931. 

A mayor abundamiento, se agrega a las prestaciones -

a que tienen derecl1C' los trabajadores víctimas de un ries

go de trabajo, la de rehabilitación y uso de los aparatos 

de prótesis y ortopedia. Asimismo se modifican las tablas 

de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades 

en virtud de que el tr&nsito de la medicina empírica a la 

medicina científica exigió la revisión. 

3. Ley del Seguro Social. 

El Seguro Social constituye un gran paso para que la -

mayor parte de la población goce de un sistema de seguridad 

social que le facilite una vida cómoda e higi6nica y que le 

asegure contra las consecuencias de los riesgos naturales y 

sociales susceptibles de privar a todos sus trabajadores, -

de su capacidad de trabajo, y por ende, de sus ingresos. 

El rlgimen del Seguro Social ha contribuído a la expa~ 

sión económica mediante el mejoramiento de las condiciones 

de vida del trabajador y la reducción de las tensiones labQ 

roles y, asimismo, ha coadyuvado a disminuir los resultados 

negativos de la industrialización. 

El rlgimen obligatorio del Seguro Social comprende los 

seguros de Riesgos de Trabajo; Enfermedades y maternidad; -

Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte; y - -

Guarderías para hijos de aseguradas. 

Por lo que se refiere a los riesgos de trabajo, la nue 

va Ley del Seguro Social, seftala en su Exposición de Moti

vos que: 

"La iniciativa no sólo sustituye la termino 
logia tradicional de "Accidentes de Trabajo" 
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y "Enfermedades Profesionales" por la de 
"Riesgos de Trabajo", que es la empleada 
por la vigente Ley laboral, sino que am
plia dicho concepto, no restringi&ndolo 
a trabajadores subordinados, para com- -
prender a diversos sujetos de aseguramien 
to sobre la base clc un riesgo creado, cu
yas consecuencias, una vez realizado Is~ 
te, deben ser socialmente compartidas". 

Confor~e el Seguro Social se extiende a todos los tra
bajadores, senn ésto,; subordinados, independientes, del ca!!!_ 
po o doméstico, se dar5 un gran paso hacia una verdadera se 
guridad social. 

Tambiln se introduce en esta Ley una secci6n que regu
la la prestaci6n de servicios de car5cter preventivo, con -
el objeto de reducir al m5ximo posible los riesgos de trab~ 
jo entre la poblaci6n asegurada, coordin5ndosc para tal -

efecto con la Secretaria del Trabajo y Previsi6n Social. 

En relaci6n con la aplicaci6n de la Ley del Seguro So
cial en casos de riesgos de traha_io. la Suprema Corte de -
Justicia, en tesis jurisprudencial, ha sostenido el siguie~ 
te criterio: En los casos en que conforme a la Ley Federal 
del Trabajo, el asegurado o sus familiares tienen derecho a 
una indemnización por riesgo profesional y se encuentran -
protegidos por el r6gimen Je la seguridad social, reciben -
una pe~si6n de acuerdo con el monto de las aportaciones he
chas y con el urupo en el cual se encuentran cotizando, la 
Ley que debe aplicarse para cubrir las responsabilidades -
por riesgos profesionales es la Ley Jel Seguro Social y no 
la Ley Federal del Trabajo. (22) 

B. REGULACION E:-.1 L!\ LEY FEDERAL DEL TRABAJO 

1. Definici6n. 
En cuanto a este tema tenernos que existen algunos tra

(22) Jurisprudencia ~cxicana 1917-1971, Laboral, Edit. Cárdenas Editor 
y Distribuidor, ~~xico 1984, Pág. 53. 
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tadistas de temas jurídicos como de l'errari, Guillermo Caba

nellas y Tissembaum, que optan por la denominación de "Rie~ 

gos de Trabajo". 

Otros autores como Mario de la Cueva, Andr!l Rouast y -

Osear Barahona, al referirse al tema lo hacen bajo el rubro 
de "Riesgos Profesionales" 

Más aun, existe otro grupo minoritario de juristas que 
al tratar el tema lo hacen bajo la denominación diferente: 
"Infortunios Laborales". 

El t&rmino riesgos profesionales tuvo su origen en la 
Ley francesa de 1898; ordenamiento que estaba limitado al -

riesgo especifico creado por la máquina. De ahí que no su~ 
sistiera hasta nuestro dias porque todo trabajo conlleva un 
riesgo, claro está que algunos trabajos son más peligrosos 
que otros, pero el riesgo se presenta en toda la actividad 
humana ya sea intelectual, manual o industrial. 

Ahora bien, por Infortunio debe entenderse el sinies
tro, el percance, la desgracia, es decir, el dafto concreta 
do con repercusión en el trabajador, para poderle califi-
car de laboral. 

Mientras que por Riesgo debe entenderse el dafto pote~ 
cial, por ello misn:o no acaecido, aunque probable, de re- -
sarcimiento imposible. 

La Ley Federal del Trabajo vigente cambia la dcnomin~ 
ción de "Riesgos Profesionales", que sustentó la Ley de - -
1931, por la de "Riesgos de Traba.jo". Y en su artículo 
473 define como riesgos de trabajo a los accidentes y las 

enfermedades a que están expuestos los trabajadores en 
ejercicio o con motivo del trabajo. 
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Tomando en cuent3 13 definición del articulo 473 y -

considerando que el trabajo es un factor que influye cons

tantemente sobre la vida del trabajador, modificando sus -

aptitudes físicas y mentales, podemos concluir que Riesgo 

de Trabajo es el daño poteucial a que estf! expuesto todo -

trabajador, que puede producirle la p6rdida de la salud, -

de la integridad o de la vida, cuyo origen corresponde en 

forma total o parcial a factores inhcreutes a la actividad 

que desempeñe. 

a) Distinción entre los Accidentes y las Enfermeda

de de Trabajo. 

El t6rmino riesgo de trabajo es un vocablo gen6rico 

que comprende dos especies: los accidentes y las enferme

dades. Los dos padecimientos tienen en común manifestarse 

en un estado patcl6gico del cuerpo humano, una lesión o 

transtorno del organismo, cuya causa se encuentra en el 

trabajo. 

Las dos especies tienen el mismo origen y por lo tan

to sus consecuencias son las mismas, esto es, que tanto -

los accidentes como las enfermedades desembocan en una in

capacidad temporal o permanente, parcial o total para el -

t rabaj .º. 

La diferencia fundamental entre los dos padecimientos 

reside en la distinta forma de actuación de la causa que -

p,.¡ovoca la lesión, pues en el accidente su característica 

es la "instantaneidad", esto es, el acontecimiento que le 

da origen se produce en un lapso relativamente breve e - -

inesperado; en cambio en la enfermedad su nota especifica 

es la "progresividad", lo que quiere decir que se trata de 

wia causa que actGa largamente sobre el organismo como obli 

gada consecuencia del ejercicio largo y permanente de la -
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actividad que se desempeñe. 

Otra de las diferencias radica en la forma de tratar -
las. consecuencias del riesgo, esto es, que el acci_dentc: ap.2_ 
ya su tratamiento principalmente en la cirugia; mientras -
que la enfermedad normalmente se trata con la medicina in
terna. 

Una diferencia Más es que los accidentes producen los 
mismos efectos, sea cual fuere la actividad a que se dedi
que el trabajador; mientras que las enfermedades son espe
cificas de determinadas actividades, así, a ejemplo: la ta
bacosis, en los trabajadores de la industria del tabaco o -
la calcicosis en los trabajadores que tienen contacto con -
sales cálcicas. 

b) Los Accidentes de Trabajo. 

Los accidentes de trabajo constituyen la primera espe
cie de los riesgos de trabajo. La Ley de 1931 en su artíc~ 
lo 285 definió el accidente de trabajo como toda lesión mé
dico quirúrgica o perturbación psíquica o funcional, perma
nente e transitoria, inmediata o posterior, o la muerte, -
producida por la acción repentina de una causa exteiior que 
puede ser medida, sobrevenida durante el trabajo, en ejerci 
cio de éste o como consecuencia del mismo; y toda lesión i~ 
terna determinada por un violento esfuerzo, producida en -
las mismas ci rc•mst anci as. 

Esta definición era demasiado elaborada y hacía recaer 
la esencia del accidente en hallarse producido por una cau

sa exterior que ¡:uede ser medida.. Pero después de varias -
reflexiones se simplificó la definición con el objeto de ha 
cerla más clara y más acorde con las nuevas ideas acerca de 
la responsabilidad por los riesgos de trabajo. 
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La Ley de 1970 en su articulo 474 define al accidente 
de trabajo come teda lesión orgánica o perturbación funci.!?_ 
nal, inmediata o posterior, o la muerte, producida repentl 
namentc en ~j~rcicio, o con motivo del trabajo, cualesqui~ 
ra que sea el lugar y el tiempo en que se preste. Quedan 
incluidos en la definición anterior los accidentes que se 
produzcan al trasladarse el trabajador directamente de su 
domicilio al lugar del trabajo y de éste a aquél. 

De la definición anterior se deducen los elementos -
constitutivos del accidente de trabajo y es aplicable al 
caso la ejecutoria pronunciada por la Cuarta Sala de la -
Suprema Corte de Justicia que a la letra dice: 

ACCIDENTES DE TRADAJO, ELEMENTOS DEL. - Son ele 
mentas necesarios para configurar un accidente 
de cariicter profesional: a) Que el trabajador 
sufra una lesión; b) Que le origine en forma -
directa la muerte o una perturbación funcional 
permanente o temporal y; c) Que dichn lc:;ión -
se ocasiw1c durante, en ejercicio o con motivo 
de su trabajo. De manera que si sólo se demue2_ 
tran los dos primeros elementos y no el último 
o sea que el trabajador sufrió el accidente en 
el ejercicio o con motivo de su trabajo, es de 
estimarse que no se configura el accidente de 
trabajo con carácter profesional. 

Ejecutoria: Informe 1975, Za. parte, 4a. Sala, 
piig. 53 A.O. 2975/73. llipólita López llernandcoz. 
12 de noviembre de 1973. 5 votos. - A.O. 2011/75 

·Angelina Rafael YDa. de Gallegos y otra. 21 de 
agosto de 1975. - Unanimidad. (23) 

Efectivamente, del análisis del articulo 474 se despre~ 
den los tres elementos antes mencionados. El último elemen
to, o sea, que el trabajador sufrió el accidente en el ejer
cicio o ccn motivo de su trabajo, es el que produce conflic
tos entre los trabajadores y sus patrones, toda vez que si -
no se demuestra Este no habri lugar a la respo~sabilidad pa

tronal. 
TrJ)"Jurisprudencia Mexicana 1917-1971, Ob. Cit., Pig. 54. 
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La definición contenida en el art~culo 474 de la l~y -

Laboral confunde las consecuencias del accidente con el ac
cidente mismo: 

~El concepto incluido en el primer pArrafo 
del articulo ~7~ evidentemente confw1Jc el 
accidente con sus consecuencias. En efec
to: el accidente, no es ni una lesión org4 
nica, ni una perrurhación funcional, ni la 
muerte. Estos acontecimientos serfm, en -
todo caso, la consecuencia del accidente. 
El :iccidcntc es, simple?ncntc, "un suceso -
eventual o acción de que involuntariamente 
resulta daño para las pl.'rsonas o cosas" s~ 
gGn lo expone el Diccionario de la Lengua 
Espaí1ol::i (edición 1970)". (2·1) 

En efecto, la definición J.: accidc11te ,\e trabajo con

funde el suceso eventual con la lesión org&nica o con la -
muerte, pero ello no significa que la definición sea ina-
plicable. 

En este orden de ideas proponemos 13 siguiente dPfinl 
ción: Accidente de trabajo es el suceso eventual instantá
neo e inesperado del que resulta un daño para el trabaja-
dar, inmediato o posterior, d la muerte, producido en cjeE 
ciclo o con motivo del trabajo, cualquiera que sea el lu-
gar y el tiempo en que 6ste se preste. 

En cuanto a la carga de la prueba en le= accidentes -
de trabajo, en la etapa anterior a la Ley de 1970, la Supr~ 
ma Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia que -
emitió, llegó a la conclusión de que siempre que ocurra un 
accidente durante las horas de trabajo, tiene el obrero a 
su favor la presunción de que dicho accidente se produjo -
con motivo o en ocasión del trabajo que desewpefte. Por lo 
tanto, los accidentes ocurridos fuera del lugar y de las -
horas de trabajo continuaron regidos por el derecho com6n. 

t24JJ)e Buen L., ~éstor. Derechc del Trab~, 4a. Edición 
Tomo I, Edit. PorrGa, S.A., México l!IST, P&gs.561 y 562. 
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En el periodo posterior a 1970, la jurisprudencia emiti
da por la Suprema Corte ratific6 la presunci6n legal de que -

gozan los trabajadores para los casos de accidentes ocurridos 
en el lugar y durante las horas de trabajo, por lo que, el p~ 
trón tiene a su cargo la prueba de que en el accidente se 
presentaron alguna o algunas de las circunstancias sefialadas 
en el articulo 488 <le la Ley Federal del Trabajo. Y a conti
nuación transcribimos una tesis jurisprudencia! que muestra -
el criterio sustentado por la Suprema Corte: 

PRESUXCION LEGAL DE LA EXISTENCIA DEL ACCIDENTE 
DE TRABAJO. Sólo se desvirtúa con prueba en -
contrario. Las lesiones que sufra el trabaja
dor en el desempeño de sus actividades o en el 
lugar en el que labora, crean en su favor la -
presunción legal de que se trata de un accide~ 
te de trabajo, a menos que se pruebe lo contr~ 
ria. 

A.D. 366/79. Jonathan Dlas C5rdenas. 18 de 
abril de 1979. Unanimidad de 4 votos. (2S) 

c) Los Accidentes "IN ITINERE" 

Antes de la vigencia de la Ley de 1970 no existla nin

guna norma legal que comprendiera expresamente el caso de -
los accidentes en trayecto. 

A pesar de ello, a la Suprema Corte de Justicia se le 
presentaron casos particulares que tuvo que resolver y fue 
asl ~orno pronunció en sentido afirmativo para el trabajador 

algu~1as ejecutorias. 

El párrafo segundo del articulo 474 de la Ley que se 
comenta señala que quedan incluidos en ln definiclón <le ac
cidentes de trabajo los que se produzcan nl trasladarse el 
trabajador directamente de su domicilio al lugar del traba
jo y de éste a aquél. Este párrafo sólo ejemplifica y no -
constituye una enumeración limitativa, ya que la regla gen~ 

(ZS)Jurisprudencia Mexicana 1917-1971, Ob. Cit., Plg. SS, 
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ral es la contenida en el primer p5rrafo del precepto ci
tado. 

La calificación de la profesienalidad de un acciden
te en el trayecto es una cuestión problemática. La defi
nición exige la condición Je que el trabajador transite -
directamente de su domicilio al lugar del trabajo y vice-
versa. Por ello, resulta necesario medir las circunstan-
cias del trayecto, especialmente l::is de tiempo y lugar p~ 
ra determinar si hube e no desvi::ición. 

El Inslitulo Mexicano del Seguro Social a través del 
l'epartamento de ~ledicina del Trabajo califica la profcsi~ 
nulidad del accidente, por lo que toma en cuenta los si-
guientes indicios: itinerario del hogar al trabajo, ha-
ras de entrada y salida de ambos sitios en relación con = 

la hora del 3Ccidcntc, el rcport~ l{U~ el 1>alr6n proporci~ 

ne del aviso del accidente y, si le estima necesario, la 
resolución de un cuestionario que se practique a las per
~onas afectadas. 

~n resumen, la Ley no acepta como accidente de trab~ 
jo al que le cc~rra al trabajador que interrumpe su trán
sito directo de su domicilio a su trabajo o viceversa. 

d) Las Enfermedades de Trabajo. 

En relación al tema, el maestro de la Cueva, seftala 
que no se conoce ningGn estudio sistemático al respecto -
pero que el análisis de las legislaciones y doctrinas ex
tranjeras y nuestras, han ccndvcido a una división tripa~ 
tita: a) El sistema que adopta la Ley española de 1900, 
que asimiló los accidentes y las enfermedades; b) El SÍ.:!_ 

tema francés, consistente en la fijación de una tabla de 
enfermedades formada en relación con ¡:rc-fesiones determi-
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nadas; y c) El sistema mexicano adoptado por la Ley de 1931, -

consiste en una tabla de enfermedades como el sistema francés, 

·pero que tiene la ventaja de que no excluye que en cada caso -
concreto pueda determinarse si un padecimiento, no incluido en 
la tabla, se adquiri6 en el ejercicio del trabajo. (26) 

El articulo 475 de la Ley Federal Jcl Trahnjo sefiala que 
la enfermedad de trabajo es todo estado patol6gico derivado -

de la acci6n continuada de una causa que tenga su origen o mo 
tivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador se vea 
obligado a prestar sus servicios. 

Las enfermedades pueden tener su origen directamente en 
el trabajo o bien en el medio que se labora. Los trabajado

res est&n expuestos a las enfermedades ya sen por estar en -
constante contacto con materiales que producen dafio al orga
nismo o por el medio ambiente en que lnbornn (medio insalu--· 

brc, temperatura dei lu¿.:ur, cantld:id d~ 1111. flllC reciben, etc.). 

El trabajo, por el desgaste flsico o mental que produce 

por su duración, altera los organismos m5s sanos poniendolos 
en condiciones de mayor receptividad hacia las enfermedades 
y acelera el morbus (mal o enfermedad) de lus organismos dE
biles. 

En la tabla del artículo 513 de la Ley Federal del Tra
bajo se contemplan las enfermedades consideradas como de tr!!_ 
bajo. La finalidad de la tabla es la de integrar la presun
ci6n de profusionalidad de un determinado padecimiento ¿on -

relaci6n a una actividad específica, dejando la posibilidad 
de reconocer cualquier otra enfermedad como de origen profe
sional. 

(26) De la Cueva, Mario. Ob. Cit., Pág. 155. 
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En consecuencia, si la enfermedad esta contenida en la 
citada Tabla, correspon<ler5 al patr6n el probar que el pa<l~ 

cimiento no se adquiri6 al servicio de su empresa; pero si 
la enfermedad no esta incluida entonces, el trabajador o -
sus familiares, deberán probar que la enfermcdaJ se aJqui
ri6 a consecuencia Je la actividad desempefiada. 

Consideramos que el trabajaJor dificilmente 
bar que la enfermedaJ la adquirió a consecuencia 
vidad que desempefia, ya que en la mayoria de los 

podrá 

de la 
casos 

pro-
acti 

la -
generación de la enfermedad pasa inadvertida porque el ser 
humano continuamente incluye nuevos t'lemcntos en el ambien

te laboral, los cuales proJuccn enfermedades desconocidas. 

Para determinar la naturaleza y conJiciones de una e! 

fermedad se requiere de conocimientos especiales, por lo -
que la prueba pericial m6dica serft necesaria para determi
n~r si la enf~rmP<ln<l es o no profesional. 

El hecho de que la prueba pericial sea la idónea para 
dP.terminar la natura le:a <le una enfermedad, no implica que 

las Juntas de Conciliación y Arbitraje se apoyen 6nicamen
te en su ·resultado po1·quc los laudos que ellas dicten <le-
ben ser a verdad sabiJn y apruciando los hechos en concien 
cia, ~in necesidad de que se sujeten a reglas o formulis-
mos sobre estimación de pruebas; pero deben expresar los -
motivos y fundamentos legales en que apoyen su resolución 
o laudo. 

2. Consecuencias 

Entre las consecuencias de los accidentes y de las e~ 
fermedades de trabajo se encuentran la pérdida parcial o -
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total, temporal o permanente de las capacidades del traba
jador; situación que virtual o realmente puede interferir 
en mayor o menor grado en el desempeño del trabajo habi-
tual o en el desempeño de otro trabajo similar o diferen

te. 

La disminución o pfirdida de la aptitud para el traba
jo da lugar a distintos grados Je lo 4ue se denomina inca
pacidad para el trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo no da una definici6n de lo 
que se entiende por incapacidad, pero la medicino del tra
bajo expresa que la incapacidad se entiende como toda si-
tuaci6n en la que el individuo presente alguna alteración 
en su dotación anatómica, fisiológica o mental que le imp.!_ 
da trabajar. 

Cuando los riesgos se realizan pueden producir: inca
pacidad temporal; incapacid=id pcrmant:ntt! parcial; incapac_! 

dad permanente total; y la muerte. 

La incapacidad temporal es la p6rdida <le facultades o 
aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a una per
sona para desempeñar su trabajo por algQn tiempo. 

La incapacidad temporal se inicia en el instante en -
que se realiza el accidente o se determina la existencia -
de la enfermedad que impide al trabajador prestar sus ser
vicios. 

La duración de la incapacidad temporal es incierta, -
pues no siempre pueden precisarse los resultados de la ate~ 
ci6n médica, por lo que, Gnicamente se determina si la di~ 
minuci6n de las capacidades del trabajador es compatible o 
no con los requerimientos del puesto que desempeña. 
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A pesar de que la Ley laboral no dice expresamente -
la duración de la incapacidad temporal, seftala en el pfi-

rrafo segundo de su articulo 491 que si pasados tres me-
ses, el trabajador no estfi en aptitud de regresar al tra
bajo, pueden solicitar, Gl mismo o el patr6n, se decida -
si debe seguir sometido al mismo tratamiento m6dico o pr~ 
cede declarar la incapacidad permanente, en el grado que 
le corresponda. 

Por lo tanto, si surge alguna controversia entre el 
trabajador y el empresario, la Junta de Conciliaci6n y A!_ 

bitr3je debe dirimir ln controversia, Para tal efecto d~ 
be tomar en cuenta los dictamencs mOdicos que se rindan y 

las demfis pruebas conducentes que se ofrezcan. 

La incapacidad permanente es la consecuencia de la -
consolidaci6n de las lesiones y se divide en parcial y t~ 

tal. 

Se entiende por incapacidad permanente parcial la 
disminuci6n de las facultades o aptitudes de una persona 
para trabajar; mientras que la incapacidad permanente to

tal es la p&rdida de facultades o aptitudes de una perso
na que la imposibilita para desempcftar cualquier trabajo 
por el resto de su vida. 

La deterniinaci6n de la incapacidad permanente es un 
problema de t6cnica mfidica. La consolidaci6n de las le
~iones permite que el mfidico emita su dictamen sobre la 
condici6n de la victima para el resto de su vida y para 
ello deber& tomar en consideraci6n las consecuencias pos 
teriores que produzca el riesr,o de trabajo. 

Los dos tipos de incapacidad permanente requieren -
de determinar el -grado de deterioro anat6mico y/o fisiE_ 
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16gico del trabajador, su ajuste a la tabla de valuacio- -

nes de incapacidades permanentes y las consideraciones te~ 

nico-sociales que especifican los articulos 492 y ·493 de -

la Ley del Trabajo. La mcdici6n del deterioro anat6mico,

fisiol6gico y psiquico se efectúa cuando éste alcanza su -

máximo grado de estabilidad, a fin de que los valores obte 

nidos en esta medición mantengan su vigencia. 

Los mfidicos de las empresas est5n obligados al reali

zarse el riesgo y al terminar la atenci6n médica, a certi

ficar si el trabajador está capacitado para reanudar su -

trabajo y, en su caso, a emitir su dictamen sobre el grado 

de incapacidad. 

La determinaci6n de la incapacidad permanente presen

ta el problema de estar sujeto al dictamen que emita el m! 

dico, con lo cual, en la práctica, se ha suscitado que los 

trabajadores continuamente se quejen tanto de la atenci6n 

médica que reciben como de los dictamenes que emite el m6-

dico de la empresa, ya que co~sideran que muchas de las ve 

ces el dictamen es injusto y poco objetivo. 

La tabla de incapacidades permanentes constituye un -

elemento que circunscribe el arbitrio judicial a limites -

estrechos. Claro que los tribunales del trabajo, dentro -

de los limites máximos y minimos, podrán actuar con cierta 

discrecionalidad auxilifindose en los dictamenes médicos 

que se les presenten. 

De acuerdo con el maestro De la Cueva, la tabla de i~ 

capacidades está construida en funci6n de los accidentes y 

dificilmente podrá aplicarse a las enfermedades; pero que 

el análisis de los dictamenes, de los laudos de las Juntas 

y de las ejecutorias de los tribunales del trabajo permite 

formular la siguiente regla: ·~1 grado de incapacidad de-
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pende del grado de desarrollo de la enfermedad, o, en los 

casos de recuperación de la salud, de la debilidad que prg_ 
dujo sobre el organismo y del peligro de su reaparición". 

La fijación de la incapacidad permanente no puede daL 
se por medio de una transacción, porque ello implica que -
en las concesiones reciprocas que se hacen las partes, se 
de una renuncia parcial de los derechos del trabajador. 

Los derechos de los trabajadores no son renunciables 
pero sí son prescriptibles. Todo convenio o liquidación -

que se haga sobre riesgos de trabajo, para ser válido, de
berá hacerse por escrito y contener un dictamen médico su
ficiente, que contenga y justifique el grado de incapaci-
dad que legalmente corresponda al trabajador. Será rat ifi 
cado ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, la que lo 
aprobará siempre que contenga el dictamen médico y no con

tenga renuncia de los derechos de los trabajadores. 

Por lo que se refiere a la muerte, se ha dicho que es 
el estado de cesación de los signos vitales del individuo. 
En éste caso sólo sc requiere certificar la muerte del tr.!!_ 
bajador para dar inicio al proceso legal del pago de la i~ 
demnización. 

En varias de las ocasiones se ha observado que las 
consecuencias de un accidente se realizan sobre diferentes 
partes del organismo humano. Esta situación da por resul
tado una disminución mayor de la capacidad para el trabajo 
y sobre todo una disminución de la capacidad de ganancia -
de la victima. 

La disminución de la capacidad de ganancia o la pérdi 
da de los ingresos del trabajador, se traduce en un probl~ 
ma de carácter económico para éstos y sus familiares, re-
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flejudo en el salurio que puedan percibir despu6s de ocu
rrido el riesgo de trabajo. 

La Ley en su articulo 49~ permite la acumulaci6n <le 
las incapacidades; este articulo sefiula que el patr6n no 

esta obligado u pagar una cantidad mayor de la que corre~ 
ponda a una incapacidad permanente total aunque se reúnan 
m5s de dos incapacidades. 

El articulo en cuestión no aclara a que tipo de inc!!. 
pacidades se aplica la regla que establece, sin embargo -

creemos que se refiere a las permanentes parciales. 

El limite que sefiala este articulo es del 1001, esto 
es, que si el trabajador obtiene varias incapacidades pa~ 
ciales que sumadas rebasen el porcentaje mcn~icnadc, el -
patr6n no se ve obligado a pagar todas las incapacidades, 

sino que, únicamente pagar5 lo que corresponda al trabaj!!. 
dor por incapacidad permanente total. 

Asimismo, la Ley establece que la fijación del grado 
de incapacidad permanente puede modi[icarse, esto es, que 
dentro de los dos años siguientes al en que se hubiese Q. 
jada el grado e.le incapacidad, podrá el trabajador o el P!!. 
trón solicitar la revisión del grado. 

El trabajador solicitará la revisión cuando comprue
be que existe una agravación en su organismo; 6sto es im
portante porque el trabajador gozar5 de una indemni=ación 
de mayor cuantia. 

El patr6n solicitar& la revi~ión si observa que el -
trabajador ha sufrido una mcjoria en su organismo. 
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3. Derechos 

En nuestro pals la reparación del dano que sufre el -
trabajador est5 a cargo de las Instituciones de seguridad, 

tales como el l.M.S.S., I.S.S.S.T.E. y otras; la rcpara-
ci6n se integra con las medidas y prestaciones que tienen 
por objeto paliar las consecuencias de los infortunios la
borales. 

Las consecuencias de los rieSROS de trabajo no s6lo -
generan derechos para los trabajadores, sino que, implican 
para el patr6n varias obligaciones. Las prestaciones a -
que tienen derecho los trabajadores y las consecuentes - -
obligaciones de los patrones est5n consignadas, especial-
mente, en los artículos 132, 437, 504 y 509 de la Ley Fed~ 
ral del Trabajo y en los articulas del 48 al 91 de la Ley 
del Seguro Social, los cuales se analizarftn en el capitulo 
siguiente. 

Las víctimas de un infortunio laboral tienen derecho -
a: 1) Asistencia médica y quir(irgica; 2) Rehabilitaci6n; 
3) !lospi talizaci6n, cuando el caso lo requiera¡ 4) Medica
mentos y material de curaci6n; 5) Los aparatos de pr6tesis 
y ortopedia necesario¡ y 6) La indemnización. 

La simple asistencia médica y quirúrgica que se brind,!!_ 
ba a las victimas de un infortunio laboral no era suficien
te para restablecer su salud física y mental, en consecuen
cia, se ampliaron las prestaciones. L<t rehabilitación y el 
uso de aparatos de prótesis ayudan al trabajador a recobrar 
su capacidad de trabajo y, por ende, su capacidad de ganan

cia. 

El artículo 504 impone al patrón la obligaci6n de ma~ 
tener en el lugar de trabajo los medicamentos y el material 
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de curaci6n necesarios para primeros auxilios, asi como a 

adiestrar personal para que los preste. Asimismo debe el 

patr6n establecer una enfermeria, si tiene mfis de cien 

trabajadores, o bien, un hospital, si rebasan los trescien 

tos. 

En la fracci6n V del mismo articulo se impone al pa

tr6n el dar aviso por escrito a la Secretaría del Trabajo 

y Previsi6n Social, al Inspector del Trabajo y a la Junta 

de Conciliación Permanente o a la de Conciliación y Arbi

traje, dentro de las 72 horas siguientes, ele los acciden

tes que ocurran y, en su caso, el aviso de la muerte de -

algfin trabajador. 

Por otro lado, los artículos 498 y 499 hacen refcre~ 

cia a una de las grandes preocupaciones del derecho mexi

cano, esto es, la estabilidad de los trabajadores en su -

empleo. 

Como un deber derivado de las consecuencias de los -

infortunios laborales, estos articulos disponen la repos! 

ción y asignaci6n de nuevo empleo para las víctimas de 

los riesgos de trabajo; esta disposici6n es el derecho de 

cada trabajador a permanecer en su trabajo en tan to no i~ 

cumpla sus obligaciones, 

Lo que dispone el artículo 499, en la práctica, re-

sulta de muy difícil aplicación porque en la mayoría de -

los casos el patrón decide indemnizar al trabajador para 

no asignarle un nuevo empleo, 

Por lo tanto, el trabajador podrfi demandar al patrón 

ante la Junta de Conciliación y Arbitraje a efecto de que 

le asigne el nuevo empleo. 
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4. L;:is lndemni:aciones. 

a) Monto de la Indemnización. 

Es importante definir con claridad cada uno de los -
grados de incapacidad, puesto que cada variante da lugar 
a una c~ntidnd distint;:i por concepto de indemnización. 

De ;:ihi que lo Ley sefiale que la existencia de esta
dos anteriores tales como idiosincrasias, taras, discra
sias, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa 
para disminuir el grado de la incapacidad ni las presta-
cienes que le correspondan nl trnhajador. 

La Ley establece que si el riesgo produce al trabaj~ 
dor una incapacidad temporal, la indemnización consiste -
en el pago íntegro del salario que deje de percibir mien
tras subsista la imposibilidad de trabajar. 

El pago de la indemnización es desde el primer día -
de la incapacidad y únicamente mientras dure el tratamie~ 
to a que se someta el trabajador accidentado hasta que se 
le habilite nuevamente para el desempefio de su trabajo. 
Para tal efecto cada tres meses podrá pedir el trabajador 
o el yatrón que, en vista del certificado médico que se -
expida y de los dictamenes que se rindan, decida la Junta 
si procede declarar la incapacidad permanente o si el tr~ 
bajador debe seguir sometido al mismo tratamiento médico 
y gozar de igual indemnización. 

Cuando el riesgo produce al trabajador una incapaci
dad permanente parcial, la indemnizaci6n consiste en el -
pago de un tanto por ciento que fija la tabla de valua- -
ci6n de incapacidades, calculado sobre el importe que de
bería pagarse si la incapacidad hubiese sido permanente -
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total. 

Para determinar el porcentaje de incapacidad no s6lo 

se debe tomar en cuenta las lesiones que presenta el tra

bajador, sino que es necesario tomar en considcraci6n su 

edad, la importancia de la incapacidad y la mayor o menor 

aptitud para ejercer actividades remuneradas semejantes a 

su profesión u oficio. 

La Ley del Trabajo consagra en su artículo 493 un nu~ 

vo derecho en favor de ios trabajadores al considerar que 

la incapacidad para el ejercicio de la profesión es motivo 

para que, a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, 

se aumente la indemnización hasta el monto de la que corre~ 

ponde por una incapacidad permanente total. 

La indemnización por incapacidad permanente total co~ 

siste en una cantidad equivalente al importe de mil noven

ta y cinco d1as de salario, esto es, el importe de tres -

años de salarlo. 

Esta indemnización es siempre la misma y de cuantía -

muy baja ya que el poder adquisitivo <le nuestra moneda es 

cada dfa menor y el costo de la vida cada vez mayor. Ade-

más el fundamento resarcitorio en materia de riesgo de tr~ 

bajo no estriba en indemnizar el accidente, ni la lesión -

funcional u orgánica, sino en la disminución o en la pérdi_ 

da de los ingresos del trabajador y en su aptitud para re

cuperarlos después del infortunio. 

Acorde con estas ideas, i'a Ley del Seguro Social oto.!. 

ga al asegurado, al ser declarada su incapacidad permanen

te, una pensión mensual; solución que nos parece más justa 

y que conforme el Seguro Social se extienda va a beneficiar 

a mlis personas. 
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Cuando al trabajador se le declare que procede su -
incapacidad permanente para el trabajo, el monto de la -
indemnizaci6n por ese concepto le será pagado integro, -
sin que se le deduzca la cantidad que percibió durante -
el periodo de incapacidad temporal. 

Por 6ltimo, si el riesgo trae como consecuencia la 
muerte del trabajador, la indemnización comprenderá dos 
meses de salario por concepto de gastos funerarios y la 
cantidad equivalente al importe de setecientos treinta -
dias de salario, sin deducir la indemnización que perci
bió durante el tiempo en que estuvo sometido al rfigimen 
de incapacidad temporal ni el pago que le corresponda -
por prima de antigüedad. 

b) Consideraciones complementarias. 

Tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley del S~ 
guro Social toman al 5al~tio como la base para la fija-
ci6n del monto de las indemniz~ciones. El articulo 89 -
de la Ley Federal del Trabajo seftala que se debe incluir 
e~ el salario, la cuota diaria y la parte proporcional -
de las prestaciones mencionadas en el artículo 84. 

De acuerdo con el articulo 485 de la Ley laboral, -
la cantidad que se tome como base para el pago de la in
demnizaci6n no podrá ser inferior al salario mínimo. 
Asimismo el articulo 486 menciona que el salario máximo 
será el equivalente al doble del salario mínimo de la z~ 
na económica a la qu~ corresponda el lugar de prestación 
del trabajo. 

La disposición que establece el artículo 486 perju
dica la economía de los trabajadores ya que además de t~ 
ner que sufrir las consecuencias del infortunio laboral 
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tienen que ver reducidos sus ingresos que por concepto de 
indemnlzaci6n deben percibir. Si un trabajador percibe -
un salario diario que exceda del doble del salario minimo 
de la zona cco116mica <lor1de presta st1s se1·vicios tcncirfi 

que olvidarse, por una parte, de l;t cantidad que sobrepa
sa a dicho salario rn5ximo y, por otra, <le los aumentos -
posteriores que correspondan al empleo que desempefiaba. 

L~ fras . ..: Ci¡1nl tlcl :trtículo que nos oc1.1p;i pre\·ienf' -

que si el dob!C' del salario mínimo ele> 1't cona económica -
de que se tr~1tc es inferior a cincuenta p!~$os, se consldc 

ra &sta cantidaC como salario m5ximo. Tomando en cuenta 
los constantes aumentos de emergencia que han operado en 

favor de los trabajadores, creemos que este p5rrafo resul 
ta anacrónico. 

Conforme al artículo 123 y n su justicia 
social, lo equitativo debe ser en todo caso 
que la b3sc que se tome p~r:t c~lcular la in 
demnizaci6n sea el salario diario que perc! 
be el trabajador sin la complicada mocfinic~ 
del precepto que tan sólo trata de cubrir -
su inconstitucionalidad". (27) 

En m&rito a lo expuesto consideramos que el numeral -
antes mencionado debería ser derogado. 

S. Beneficiarios de las Indemnizaciones. 

El beneficiario de la indemnización en el caso de que 
el riesgo de trabajo produzca una incapacidad para traba
jar, es el trabajador que sufre el daño. La indemnización 
se debe pagar directamente al trabajador y s61o en caso de 
incapacidad mental comprobada ante la Junta de Concilia- -
ción y Arbitraje, podrá efectuarse el pago a persona <lis-
tinta que presente carta poder suscrita ante dos testigos. 

"'[T'l)Ley Federal del Trabajo, Reforma procesal de 1980. 
Trueba, Alberto y Jorge, 4a. Edición actualizada e 
integrada, Edit. Porrúa, S.A., México 1981,Pág. 214. 
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Los beneficiarles en caso de muerte del trabajador -
son: 

a) La viuda, o el viudo que hubiese dependido econó
micamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad -
de cincuenta por ciento o mfis, r los hijos menores de di~ 

ciscis aftas y le~ ~:1yorcs <le c~~a cd;1d si tienen la misma 

incapacidad de cincuenta por ciento o m:ís. En esta <lisp~ 
sici6n se observa Ja apnrlci6n <le Jos principios de <lepe~ 

dencia ccon6mic~ y de 11ccesi<lac!. 

b) Los ascendientes, a menos que se pruebe que no d~ 
pen<lia11 cco11úmicame11L.:: del trabajador fallecido. 

c) A falta <le cónyuge supérstite, la persona con - -
quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge duran
te los cinco anos que precedieron inmediatamente a su - -
muerte, o con l~ que tuve ~tijc~, ~icmprc que 3mbos hubie-
ren permanecido libres del matrimonio durante el concubi
nato. 

d) A falta de cónyuge supérsite, hijos y ascendien
tes, las personas que depen<lian económicamente del traba
jador concurrir5n con la concubina, en la porción en que 
cada una depend1a de él. 

e) A falta <le alguna persona que tuviera derecho a -
la indemnización, el beneficiario ser5 el I.M.S.S. ya que 
las cantidades que retubicra en esta forma son en benefi
cio de todos los asegurados y sus beneficiarios. 

La Ley laboral establece que los beneficiarios del -
trabajador fallecido tendr5n derecho a percibir las pres
taciones e indenmizaciones pendientes de cubrirse, ejerci 
tar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad -
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de un juicio sucesorio. Esta disposición confirma la au
tonomia del Derecho del Trabajo. 

De lo anterior se desprende que las acciones del tra 
bajador incapacitado son distintas de las de sus deudos. 
La acci6n que los beneficiarios pueden ejercitar cuando -
el trabajador estfi sometido 31 régimen de inc1pacidad te!!!_ 
poral y fallece, tiene por objeto el pago de la totalidad 
de la indc:nnización por mu.:-rte; mientr::Js q11c si al traba
jador se le ha fijado la incapacidad permanente parcial y 
mucre, los beneficiarios Gnicamcnte pueden reclamar Ja dl 
fercncin entre la cantidacl que recibió c'l trabaj:idor por -
concepto de incapacidad permanente parcial y Ja que le co

rresponde por causa de muerte, esto para evitar un doble -
pago. Si la incapacidad :i la que estuvo sujeto el trabaj!!_ 
dor fallecido fue permanente total, sus deudos no podrrin -
reclamar ninguna cantidad, esto en raz6n e.le que el monto -
de la indemnización por inc:ipacidac.I permanente total es ma 
yor de la que corresponde por muerte. 

Ahora bien, si los beneficiarios demandun al pntr6n -
el pago de la indemnización por muerte, éste al contestar -
la demanda puede confesar el ric~gn de trabC?jo así como la 
relación de trabajo y el derecho de quienes se ostentan c~ 
mo beneficiarios; o bien, puede negar esos hechos y circun~ 
tancias; o puede darse el caso de que, aGn admitiendo la -
relación de trabajo y la responsnbilldac.I c.lel riesgo de tr!!_ 
bajo, deje a cargo del actor la prueba de su cnlic.lad de b~ 
neficinrio, alegando ignornrla. 

En caso de que en la contestación de la demanda se 
nieguen todos los hechos de la misma, las pruebas ofreci-
das por los beneficiarios deben tender a demostrar: 

a) la relaci6n de trabajo con la empresa demandada. 
b) El salario que percibía el trabajador en la fe-
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cha en que se produjo la muerte. 

c) Acreditar Ju legitimidad pura recibir la indemni 
zación. 

Finalmente vemos que el art1culo 503 de la Ley Federal 
del Trabajo nos scílalu el proccdim1ento pdru el pago de las 
indemnizaciones en los casos de muerte. El numeral mencio
nado establece la pr5ctica de una investlguci6n <lcsrinndu a 
determinar qui~11cs son los bc11cficiarios. Exige c¡t1c el avi

so donde se con,·oqut: u Jos beneficiarios se fije en un lu
gar visible del centro de trabajo y en el domicilio del tr~ 
bajador; adem5s se po<lr~n emplear los medios publicitarios 
que la .Junta de Conci lii!ción Pcrm:1nente, la de Conciliación 
y Arbitr:ijc o el Inspector del Tr:ib:i_io ju~gu<' conveniente. 

Cabe aclarar que el pago que r<.::ilice el patrón en cum
plimiento de la re~olución de la Junt:i de Conciliación y A~ 
bitraje lo libera de rcspons:ibilidad, pero queda la posibi

lidad de que otras personas con igu:il o mejor derecho a la 
indemnización se prcscr.ten o::on posterioridad al pago a dedu
cirlos; claro cst5, que su acción scr5 en contra de los be
neficiarios que recibieron la indemnización. 

Es conveniente que los beneficiarios nportcn pruebas -
suficientes conducentes a demostrar su derecho a la indemn! 
zación para evitar conflictos con posteriores personas que 
traten de hacer valer la prctenci6n de mejores derechos. 

Aunque los conflictos por riesgo de trabajo se rigen -
por un procedimiento especial, en los casos en que se con-
trovierte el derecho de los presuntos beneficiarios, se debe 
suspender la audiencia y el juez deber5 sefialar su reanuda
ción dentro de los quince dlas siguientes, a fin de que las 
partes puedan ofrecer y aportar las pruebas relacionadas -
con los puntos controvertidos (articulo 896). 
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6. Cnusas lixcluyentes <le Responsabi 1 idad. 

La Ley Federal del Trabajo en su articulo 488 sefiala -

!ns situaciones en las que el accidente <le trabajo genera -

como única obligación parn eJ pntrón, la de prestar los pri_ 

meros auxilios y cuidnr del traslado del trabajador a su d2 

mici lio o a un hospital. Estos casos son los siguientes: 

l. Si el accidente oc11rre encont r·ándose el trabajador 

en estado ele embriague'~. 

ll. Si el accidente u~urre encontrándose el trabajador 

bajo la acción <le algún narcótico o droga enervan

te, salvo que exista prescripción médica y que el 

trabajador hubiese presentado Ju prescripción sus

crita por el médico. 

!Il. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una 

Je si 6n por sí sol u u de acuerdo con otra persona; y 

IV. Si la incapacidad os el resultado de una riña o in 

tento de suicidio. 

Por lo que sc refiere ;1 Ja riña, consideramos que no 

debería ser entendida como excluyente porque, en cierta -

forma, la <lifiniltad puede ser co11 motivo del trab11jo aun

que existo u11a concausa ajeno a ~ste. Las clrcunst11ncias 

de trabajo y las relaciones de truh;1jo con los co111p;1ñeros 

pueden generar la riña. 

a) Cuusas no excluyentes. 

el artículo -18~ de la Ley laboral sel1ala que 110 libera 

ul pntr6n de rcsponsubilidad: 
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I. Que el trabajador explicito o impltcitamcnte hubi~ 

se asumido los riesgos <le trabajo. Esta disposi

ción es muy acertada porque el hecho <le que el tr.':1_ 

bajador reconozca, en formo verbal o escrita, que 

asume los riesgos de su trabajo y por consiguiente 

exime al patrón de toda responsnhilidad, equival

dría a una renuncia de derechos que, <le acuerdo -

con el articulo 5 de la Ley laboral, seria nula. 

lI. Que el aecide11te ocurra por torpl•za o negligencia 

del trabajador, 

111. Que el accidente sea ca11s:id(• por imprudencia o ne

gligencia de algún comp:1í1t'ro de trabojo o de' una -

tercer~' per~ona. Fn consecuencia, si el accidente 

es por un acto intencional dt' alg(111 compañero de -

labores o de un terce10, no se presume la respons.<!_ 

bilidnd patronal. 

b) Causas agravantes. 

A pesar de que se ha desechado la tcoria de la culpo y 

se ha superado la del riesgo profesional, la Ley Federal -

del Trabajo en su artículo 490 prevec una 1·esponsabi 1 i<la<l -

suplementaria par:i el c;iso en que se compruehr q11e el acci

dente se produjo como consecucnc:ia de una L1lta jnexcusable 

del patr6n, consistente en n0 a<loptnr y/o cumplir con las -

medidas preventivas y las disposiciones legales para la pr~ 

vcnción <le los dcsgos <le trabojo. 

Si ~e rC'ali:.a alguna de las condicionl\~ que enumcr¡1 et 

mencionado orticulo, Ju in<lemnizaci6n poJrfi, a juiciü <le 

la ,Junt" <.le Condliación y ,\rbit1;ije, au111entC1rs,; hast.1 en -

un veinticinco por ciento. Claru que e 1 t rabojador o sus 

deudos tendrfin que acreditar en juicio la culpa patronal. 
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C, PRESCRI PC 1 ON DE LAS ACCIO~ES 

El artículo 516 de la Ley Federal del Trabajo fija la 

regla general: "Las acciones de trabajo prescriben en un 

ano, contado a partir del dia siguiente a la fecha en que 

la obligación sea exigible". 

Ahora bien, las excepciones las sefiala el articulo -

s 19: 

Prescriben en dos anos las acciones de los trabajado

res para reclaraar el pago de indemni:aciones, las acciones 

de los beneficiarios en los casos de muerte y las acciones 

para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de 

Conciliación y Arbitraje y de los convenios celebrados an

te ellas. 

La prescripción corre, respectivamente, desde el mo

mento en que se determine el grado de incapacidad para el 

trabajo; desde la fecha de la muerte del trabajador, y -

desde el dia siguiente en que hubiese quedado notificado 

el laudo de la Junta o aprobado el convenio. Cuando el -

laudo imponga la obligación de reinstalar, el patrón podrU 

solicitar de la Junta que fije al trabajador un término no 

mayor de treinta días para que regrese al trabajo, aperci

biéndolo que de no hacerlo, podrá el patrón dar por termi

nada la relación de trabajo. 

De lo anterior se desprende que las acciones de. los -

trabajadores para reclamar la asistencia médica y qulrGrg! 

ca; los medicamentos y el material de curación; la hospita

lización; el uso de los aparatos de prótesis y ortopedia; 

y su rehabilitación, prescriben en un ano. Asimismo el d~ 

recho de reclamar la reposición y asignación de nuevo em

pleo. 
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CAPITULO 1 I I 

EL SEGURO DE RIESGOS DE TRABAJO 

A. GENERALI DADCS 

Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesio

nales, fundamentalmente, forman parte tic la c:ira oculta del 
trabajo y del desarrollo ccon6mico a él ligado. Estos as--
pactos disfuncionalcs <le la actividad productiva, son de -
tal magnitud y trascendencia, que hacen imprescindible la -
adopci6n de medidas tendientes a prevenirlos y repararlos. 

Los riesgos de trab:ij o son los que causan nwyores es
tragos en la poblaci6n laborante, tanto por el volumen de -
víctimas que arroja como por los perjuicios que causan a la 
economía de las clases populares. 

A mayor abundamiento, los riesgos no s6lo merman el -
bienestar fisico y económico de los trabajadores, sino que 
también son un obstáculo a la prosperidad y al desarrollo -
del país. 

Asi, cada pais establece los mecanismos de respuesta a 
dicho problema en funci6n de sus características socioecon! 

micas. 

México incluye, en su Ley del Seguro Social, el seguro 
de riesgos de trabajo, por lo que nl darse un siniestro, el 
mecanismo de la solidnridad social auxilia y protege al ser 
humano afectado en su salud y en sus ingresos, 

En la Exposici6n de Motivos de la Ley Original del Se
guro Social se manifiesta la inquietud de los legisladores 
de establecer el Seguro Social como obligatorio: 
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"La experiencia lleva también a la conclu 
sión de que el Seguro Social debe estable 
cerse con el car5cter de obligatorio, para 
garantizar la estabilidad de permanencia -
del sistema y también para extenderlo nl -
mayor nGmero posible de las personas, que 
deben quedar comprendidas en él, coloc5ndo 
se el Estado dentro de la posición tutelar 
que, tanto la Constituci6n de 1917, entre 
nosotros, cuanto los principios universa
les del derecho moderno, le reconocen en -
aquellas cuestiones de vital intcr6s públi 
co". -

Los Seguros Sociales, o son obligatorios o no son nada. 

El car5cter obligatorio del régimen del Seguro Social -

hace imposible el hecho de que la falta de previsión y m&s -

concretamente de falta de pago de primas, ocasione, como OC)! 

rre en los Seguros Privados, la pérdida de los derechos del -

asegurado, pues el aseguramiento y el pago de cuotas es for

zoso. 

En cuanto a los Riesgos de Trabajo, la Ley del Seguro -

Social los define en los mismos t6rminos de la Ley Federal -

del Trabajo. 

La determinación de la naturaleza profesional o no pro

fesional del riesgo es importante porque las prestaciones -

que se derivan del seguro de riesgos de trabajo son superio

res a las que se otorgan en los casos de enfermedades gener~ 

les, 

B. SUBROGACION DE LA RESPONSABILIDAD PATRONAL. 

El Seguro Obligatorio constituye, dentro de nuestro sis 

tema, una forma de cumplir con la responsabilidad patronal -

en materia de riesgos de trabajo. Para que opere adecuada-

mente el Seguro de Riesgos de Trabajo es necesario que los -
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patrones cumplan con las obligaciones que les impone la Ley 
del Seguro Social; y entre 6stas tenemos la inscripci6n pa
tronal y la de los trabajadores y el pago de cuotas obrero
patronales al Instituto. 

El articulo 60 de la Ley del Seguro Social dispone: -
"El patrón que haya asegurado a los trabajadores a su serv.!, 

cio contra riesgos de trabajo, quedar5 relevado, en los té~ 
minos que sefiala esta Ley, del cumplimiento de las obliga
ciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos 
establece la Ley Federal del Trabajo". 

Efectivamente, se da un reemplazo del patr6n por el -
Instituto en las obligaciones que por riesgos de trabajo e~ 
tablece la Ley Federal del Trabajo, aún cuando el trabaja-
dar no se encuentre inscrito en el Régimen Obligatorio del 
Seguro Social, debiendo de estarlo. En tal caso el trabaj~ 
dar afectado podrfi ocurrir ante el Instituto Mexicano del -
Seguro Social a reclamar las prestaciones a que tuviere de
recho. 

1. Excluyentes de Responsabilidad. 

Acorde con la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seg~. 
ro Social sefiala en su articulo 53 cuáles son las causas e~ 

cluyentes: 

J. Si el accidente ocurre encontrfindose el trabajador 
en estado de embriaguez, o bajo la influencia de -
algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, -
salvo que exista prescripción mldica y que el tra
bajador haya puesto el hecho en conocimiento del -

patrón. 

II. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una 
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incapacidad o lesión por si o de acuerdo con otra 

persona, o si la incapacidad es resultado de riña, 

intento de suicidio, o de un delito intencional -

del que fuere responsable del trabajador asegurado. 

Los casos señalados en esta Jisposicion tienen como d~ 

nominador co11\Úl1 la prueba que dchC' rendirse. A e5te respe_s 

to el Licenciado Kaye, señala que en el Seminario sobre la 

Nueva Ley del Seguro Social organizado por la Asociación de 

estudios de la Seguridad Social Mexicana, A.C., a finales -

de marzo de 1973, se concluyó que para el primero de los c~ 

sos, arriba señalados, la prueba idónea es el dictamen m6di 

coque al efecto se elabore; mientras que paro el segundo -

de los casos queda corno medio idóneo de prueba la testimo-

nial, con el nGmero de testigos que se considere convenien

te. (28) 

Los trabajadores que sufran el riesgo bajo las condi-
ciones descritas en las dos fracciones antes señaladas, re

cibirán las prestaciones consignadas en el ramo de enferme

dades y maternidad o bien la pensión de invalidez, si reú

nen los requisitos establecidos para ese ramo de seguro. 

En el caso de que el trabajador muera, sus beneficia

rios legales tendrán derecho a las prestaciones en dinero -

que por riesgos de trabajo otorga la Ley del Seguro Social. 

2. Agravantes de Responsabilidad Patronal. 

La Ley del Seguro Social adopta expresamente el conce2_ 

to contenido en el articulo 490 de In Ley Federal del Traba 

jo, el cual se refiere a la Falta Inexcusable del Patrón. 

De tal manera que si la Junta de Conciliación y Arbitra 

'[i'8'Jl(aye, Dionisio J. Ob. Cit., Pág. 146. 
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je, en su laudo, decide que hubo tal falta, las prestaci2 

nes en dinero que se conceden al trabajador asegurado au

mentarfin en el porcentaje que la Jw1ta haya determinado.

En estos casos el patrón tendr5 que cubrir al Instituto -

el capital constitutivo que se genere por el incremento. 

De igual manera, si el Instituto comprueba que el -
riesgo de trabajo fue producido, intencionalmente por el 

patrón, por si o por medio de tercera persona, 6ste qued~ 

rfi obligado a restituir íntegramente al Instituto las er2 
gaciones que haga al otorgar al asegurado las prestacio-

nes en dinero y en especie que le correspondan. 

C. AVISO AL l.M,S.S. DEL RIESGO DE TRABAJO, 

La Ley del Seguro Social, en su articulo SB, impone 

al pptr6n Ja obligación de dar aviso al Instituto del ac
cidente o enfermedad de trabajo. 

Los patrones gozan <le un plazo de 48 horas despu&s de 
ocurrido el riesgo, para dar el aviso al Instituto. Los 

avisos se deben dar en los formularios que para el caso 

tenga en uso el Instituto y entregarse en el Departamento 

de Medicina del Trabajo o en las Delegaciones distribuidas 

en l~s distintas circunscripciones territoriales. 

En el caso de enfermedad profesional, ademls del avi
so correspondiente se deben proporcionar los datos refere~ 

tes al origen y adquisición de la misma. 

Por su parte, los beneficiarios del trabajador podrln 

denunciar directamente al Instituto el accidente o enferme
dad de trabajo de que se trate, utilizando para ello los -

for111'1larios que proporcione el Departamento de Medicina del 

Trabajo. 
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Cuando se trate de un accidente en trfinsito, el tra

bajador o sus familiares deben dar aviso a la empresa do~ 

de trabaja, dentro de las 24 horas siguientes a la reali

zaci6n del accidente, para que el patr6n n su vez, est6 -

en posibilidad de proporcionarlo al Instituto. 

El aviso del riesgo puede darse tambi6n ante un Ins

pector de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, -

para que éste a su vez, corra traslado del mismo al lnsti 

tute. 

El incumplimiento, por parte del patrón, a esta dis

posición, le hari acreedor a las sanciones que determine 

el reglamento respectivo. 

La obligación del patrón de dar aviso del riesgo de 

trabajo al Instituto es con la finalidad de que éste pro

ceda a efectuar la reparación del dafio. Efectivamente, -

con la entrega del aviso del accidente o de la enfermedad, 

el asegurado tendrá derecho a gozar de las prestaciones -

que sobre este ramo otorga la Ley del Segbro Social. 

El problema en el que se ve inmerso el trabajador, en 

caso de que el patrón no de aviso del riesgo, es de carfic

ter económico porque en tanto no se entregue el aviso res

pectivo, el riesgo no se califica como de trabajo y las i~ 

capacidades se pagarin a partir del cuarto día de los cu-

biertos y a razón del 60\ del salario que percibe el trab~ 

j ador asegurado. 

D. CALIFICACION DEL RIESGO 

1. Calificación del Accidente. 

A pesar de que el trabajador accidentado goza de la pr~ 

sunción laboral de que las lesiones que sufra en el desemp~ 
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fto de sus actividades se considerorfin como un accidente -
de trabajo, el Instituto Mexicano del Seguro Social a tr!!_ 
vis del m6dico de medicina del trabajo realiza la califi
cación del riesgo. 

Para realizar la reconstrucri6n del accidente, el m6 
dico de medicina del trabajo se apbya en los datos siguie~ 

tes: dónde, cuindo y cómo se produjo el accidente, y dónd~ 

y cu5ndo y cómo se generó la lesión. 

Cuando se produce un accidente, el patrón est5 oblig!!_ 
do a d<1r aviso de este suceso al Instituto, por consiguie~ 
te, el aviso de accidente es el punto de partida para la -
calificación del riesgo. 

En los casos de accidente, el capitulo de la historia 
clinica correspondiente al padecimicntn actual, se encuen
tra en primer plano, ya que en 61 se describen las lesio
nes que presenta el trabajador y la versión de iste acerca 
del origen de las mismas. 

El aviso de accidente debe contener la siguiente infor, 

mación: 

I. Datos del patrón o empresa. 
II. Datos del accidentado 

III. Datos del accidente: Fecha, hora y lugar en que -
ocurrió, descripción detallada de cómo ocurrió el 
accidente, de cómo se lesionó ~l trabajador y que 
hacia en el momento de ser lesionado, etc. 

IV. Datos adicionales: Testigos, autoridad que tomó 
conocimiento del accidente, qui6n suministró la -
primera atención módica, lugar y fecha en que se 

llena el aviso, etc. 
V. Informe del m6dico del I.M.S.S.: Lugar, fecha y 
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hora en que se presentó el accidentado al servi

cio médico para ser atendido, presentaba eviden

cias de intoxicación por alcohol o enervantes, -

descripción <le las lesionas, etc. 

VI. Conclusiones médicas. 

VII. Conclusiones legales (Se ajusta a lu que estable

ce la Ley, existe alguna excluyente, etc.). 

2. Calificación de la Enfermedad. 

A diferencia del accidente, en la mayoria de los casos 

la gene ración de la en fe rmeclad pasa in advertida; sólo se - -

percibe su existencia cuando aparecen las manifestaciones -

clínicas, razón por la cual, su calificaci6n como riesgo de 

trabajo, se inicia en el momento en que se sospecha o se r~ 

clama, que el origen de un padecimiento determinado tiene -

relación con el trabajo. 

En estos casos, el ·contenido íntegro de la historia -

clínica es básico para el establecimiento de los diagnósti

cos y es ahora la historia de la ocupación la que se encuen

tra en primer plano. 

La historia de la ocupación es la parte de la historia 

clínica en donde se describen en orden cronológico y en fo~ 

ma detallada, las actividades que ha desarrollado el traba

jador durante su vida, desde la primera ocupación hasta la 

actual o última. 

La descripción de las actividades incluye: la forma -

en que interviene el trabajador en el proceso del trabajo; 

las características de la exposición a la acción de agentes 

nocivos en cuanto a tiempo, frecuencia e intensidad; el uso 

de equipo de protección individual y/o general; la forma en 

que el trabajador aprendió a desempeñar su trabajo; los an-
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tecedentes de accidentes o enfermedades de trabajo sufridos; 

la antigüedad, horario y salario; el giro de la empresa y -
por Qltimo el nombre del puesto Jesempefta<lo. 

3. Inconformidad con la Calificación. 

El articulo 51 de la Ley del Seguro Social seftala que: 
"Cuando el trabajador asegurado no est6 conforme con la cal.!_ 
ficación que del acciJ.::nte o enft:rn1edad hagn el Instituto de 
manera definitiva, podrá ocurrir ante el Consejo TScnico del 
propio Instituto o nnte la autoridad laboral competente, pa
ra impugnar la resolución. En el supuesto a que se refiere 
el parrafo anterior, entre tanto se tramita el recurso o el 
juicio respectivo, el Instituto le otorgará al trabajador -
asegurado o a sus beneficiarios legales las prestaciones a -
que tuviere derecho en las ramas del seguro de Enfermedades 
y maternidad o Invalidez, Vejez, cesantla en edad avanzada y 

muerte, siempre y cuando se satisfagan los requisitos seftal~ 
dos por esta Ley". 

Existen cnsos en que el trabajador est5 inconforme con 
12 calificación del riesgo, es decir, que el Instituto pue
de determinar que el riesgo no es proveniente del trabajo o 
bien dictaminar el mismo en un porcentaje de valuaci6n inf~ 
rior al que juzgue correcto el trabajador afectado. 

En estos casos el trabnjador puede ocurrir ante el Co~ 
sejo T&cnico del Instituto exponiendo su problema y ofrecie~ 

do como prueba el dictamen médico del propio Instituto y el 
aviso de accidente. Si prefiere, puede di rectamente en ta- -
blar su demanda ante la Juntn de Conciliación y Arbitraje, -
sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformi 
dad ante el Consejo Técnico. 

En relaci6n a lo sostenido resulta necesario aclarar que 
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el recurso <le inconformidad procede s6lo contra resoluci~ 

nes definitivas, por en<le, resulta improcedente contra -

los acuerdos de trámite o escritO"S que no son definitivos. 

El t&rmino para interponer el recurso es dentro de los 15 

dias hábiles siguientes a la fecha en que surta efectos -

la notificaci6n del acto definitivo que se impugne. 

Es conveniente que el trabajador inconforme, en tan

to se tramita el recurso o el juicio respectivo, gestione 

ante el Departamento de Prestaciones en Dinero, la incap~ 

ciada que le corresponde por enfermedad general y en su -

caso solicitar la pensi6n por invalidez. 

E. PRESTACIONES POR EL RIESGO ACAECIDO. 

Si el asegurado sufre un accidente o una enfermedad -

en el ejercicio o con motivo de su trabajo, tiene derecho 

a las prestaciones en especie y en dinero que otorga el -

Instituto Mexicano del Seguro Social. El otorgamiento de 

dichas prestaciones no se sujeta al cumplimiento de dete~ 

minado número de semanas cotizadas. 

Al igual que la Ley Federal del Trabajo, la Ley del -

Seguro Social señala que la existencia de estados anterio

res tales como idiosincracias, taras, discracias, intoxic~ 

ciones o enfermedades crónicas no es una causa para dismi

nuir el grado de la incapacidad te111poral o permanente, ni 

las prestaciones que correspondan al trabajador. 

1. Prestaciones en Especie. 

Las p~estaciones en especie orientadas a proteger la 

salu<l de los asegurados consisten m: 

I. Asistencia m&dica quirGrgica y farmacéutica; 

II. Servicio de Hospitalización¡ 
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III. Aparatos de pr6tesis y ortopedia; y 
IV. Rehabilitaci6n. 

El articulo 22 del Reglamento de Servicios Médicos de 
fine a la asistencia médico-quirúrgica como el conjunto de 
atenciones, investigaciones, curaciones o intervenciones -
que correspondan a las exigencias que presente cada caso y 
que sean necesarias y suficientes para su tratamiento. 

El articulo 24 del mismo ordenamiento considera como 
servicios farmacéuticos el suministro de medicamentos y -
demfis elementos terapéuticos que fueren indicados en cada 
caso por el médico tratante. 

La hospitalizaci6n se establece para los casos en que 
la naturaleza del padecimiento o del tratamiento a que es
te sujeto la victima, exija su internaci6n en unidades ho~ 
pitalarias a juicio del médico facultado por el Instituto. 

Los aparatos de pr6tesis y ortopedia son los que se -
necesitan para ayudar al restablecimiento del trabajador 

que ha sufrido un riesgo de trabajo. 

La rehabilitaci6n para el trabajo consiste en suplir 
las deficiencias que presenta un individuo, a fin de adap
tarlo para que desarrolle una ocupaci6n remunerada. Para 
tal efecto se requiere de la conjunci6n de los siguientes 

elementos: 

I. Existencia de motivación en el deficiente para -
rehabilitarse; 

11. Posibilidades para aprovechar las capacidades 
residuales del deficiente; y 

IlI. Disponibilidad de recursos médicos, técnicos, l~ 

gales y sociales que permitan al deficiente el -
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desarrollo de un trabajo determinado, 

En síntesis, las prestaciones en especie tienen por -

objeto el establecer o restablecer la relaci6n de equili-
brio entre la víctima y el medio ambiente laboral. 

Por otra parte, el articulo 4 del reglamento antes c! 
tado establece que si no puede otorgar el Instituto las 
prestaciones médicas a que está obligado, podr5 otorgar en 

vez de esa asistencia el equivalente en dinero que corres
ponda a los servicios no proporcionados, 

Por lo tanto, el asegurado debe aportar pruebas tales 
como la factura de gastos erogados en las clínicas partic~ 
lares, los informes de los profesionistas que lo atendie-
ron y los demás elementos que el Instituto juzgue necesa-

rios. 

2. Prestaciones en Dinero. 

a) Prestaciones al asegurado. 
Las prestaciones en dinero a que tiene derecho el as~ 

gurado que sufre un riesgo de trabajo varian de acuerdo al 
grado de incapacidad que se le fije. 

De acuerdo con el artículo 65 fracción l de la Ley del 
Seguro Social, cuando el accidente o la enfermedad producen 
en el asegurado una incapacidad temporal para trabajar, !s-
te tiene derecho a recibir, mientras 
el cien por ciento de su salario sin 
máximo del grupo en que el patrón lo 

dure la inhabilitación, 
que pueda exceder del 
haya inscrito. Los -

asegurados inscritos en el grupo '_'W" reciben un subsidio -
igual al salario en que coticen, sin que exceda a diez ve

ces el salario mínimo general que rija en el Distrito Fede

ral. 
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Cabe aclarar que en la actualidad los patrones ya no 
pueden inscribir ;i sus trabaj;idores en los grupos del "M" 
al "U" que señala la tabla contenida en el artículo 65 -

fracci6n segunda de ln Ley, porque por la cuantía del sa
lario diario q~c 3stos perciben, quedan inscritos en el -
grupo "11'" cuyo límite inferior es de $280.00 (doscientos -
ochenta pesos). 

El subsidio por incapacidad temporal corre desde el 
primer día de los cubiertos por el certificado de incapa
cidad y hasta entre tanto no se declare que el asegurado 
se encuentra capacitado para trabajar o bien se le decla
re su incapacidad perm:mcnte. El p:1go de los subsidios -
se debe hacer por períodos vencidos no mayores de siete -
días. 

En relaci6n con lo anterior, el artículo 279 fracci6n 
II de la Ley del Seguro Social, señala que la facultad que 
tiene el asegurado para cobrar el subsidio prescribe en un 
año. Esta disposici6n se opone al artículo 519 fracci6n [ 
de la Ley Federal del Trabajo, que permite dos años para -
reclamar el pago de las indemnizaciones por riesgos de tr~ 
bajo. 

Si el riesgo de trabajo provoca al asegurado una inc~ 
pacidad permanente total, &ste tendrfi derecho a recibir, -
mientras subsista la incapacidad, una pensi6n mensual de -
acuerdo con la tabla que contiene el articulo 65 fracci6n 
II de la Ley de la materia. 

Los porcentajes de contribuci6n que seña la dicho nume 

ral son los siguientes: 
Grupo del "K" al "O", 80~ de 1 salario. 

Grupo de 1 np11 al 115tt, 75i del salario. 

Grupo del "Ttt al "W", 70i del salario. 
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En el caso de enfermedades de trabajo, se toma el -

promedio de las 52 Últimas semanas de cotizaci6n del tra 

_bajador, o las que tuviere si su aseguramiento fuese por 

un tiempo menor. 

La tabla de grupos de cotización contenida en el me~ 

clonado artículo, resulta innecesaria ya que nctualmente 

s6lo es aplicable el porcentaje para el grupo "W" (70'1.). 

be: 

El pensionado por incapacidad permanente total reci-

1. Una pe1·cepción económica mensual, equivalente al 

importe que resulte de multiplicnr el salario 

diario en que cotice por 30 días y el resultado 

por el 70\. Esta percepción debe ser superior a 

lo que le correspondería al asegurado si fuera -

pensionado por invalidez (incluidas las asignat~ 

ras f:irnili=ires y líl :lyuda asistencial que acomp!!_ 

ñan a la pensión). 

11. Aguinaldo anual, equivalente a 15 días de pensión. 

Ill. Asistencia médica para él y sus beneficiarios. 

El derecho al otorgamiento de la pensi6n es inextiª 

guible, pero prescribe en un año el derecho a exigir el -

pago de cualquier mensualidad. 

Ahora bien, en caso de que el accidente o la enfer

medad provoquen al asegurado una incapacidad permanente -

parcial, tendrá derecho a una pensión mensual que se de-

termina aplicando al 70t del salario el porcentaje de va

luaci6n determinado por el médico, de acuerdo con la tabla 

de valuación de incapacidades contenida en la Ley Federal 

del Trabajo. 



- 80 -

Si la lesi6n que sufre el trabajador es valuada defi

nitivamente hasta en 15\, se otorga al asegurado, en susti 
tuci6n de la pensi6n, una indemnizaci6n global equivalente 

a cinco anualidades de la pensió11 que le hubiese correspo!!_ 
dido por incapacidad permanen~e parcial. 

En caso <le que la secuela del riesgo sufrido tuviera 
una valuaci6n inferior al soi, el asegurado recibe la pen
sión mensual pero no tendrfi derecho al aguinaldo anual ni 
al seguro de enfermedades y maternidad (articulo 92 frac
ción II, inciso b}. Sobre el particular consideramos que 
lospensionados con este porcentaje <le valuación y sus ben~ 

ficiarios deberían gozar de la prestaci6n de los servicios 
médicos, toda ve¿ que debe privar el principio de solidari 
dad social que reviste la Ley del Seguro Social. 

Si la secuela del riesgo de trabajo es valuada en SOi 
o mis, el asegurado recibe la pensi6n mensual, el aguinal
do anual equivalente a 15 dias de pensión y los servicios 
médicos necesarios. 

Para determinar el monto de la pensión que le corres
ponda al trabajador asegurado, se toma como base el sala
rio diario del grupo en que estubicre coti:undo al momento 
de ocurrido el riesgo. 

Todas las pensiones por incapacidad permanente, par
cial o total, se conceden con car5cter provisional, por un 
periodo de adaptación de dos afios. Durante este periodo -
en cualquier momento el Instituto podr5 ordenar y, por su 
parte, el trabajador asegurado ten<lri derecho a solicitar, 
la revisi6n de la incapacidad con el fin de modificar la -
cuantía de la pensión. 

Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se 
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considera como definitiva y In rcvisi6n s6lo puede hace~ 
se una vez al año, salvo que existan pruebas de un cambio 
sustancial de las condiciones de ln incapacidad. 

Por lo tanto, los trnb<.jador;)s no pueden solicitar 
el pago de la indemnizaci6n global sustitutiva, hasta en 
tanto la Jefatura de Medicinr1 del Trabaje cmit:¡ el Jict!!_ 

men donde se declare que la valuación definitiva de la -
incapacidnd es de hastn 15~. A pnrtir de esn fecha el -
asegurado goza de un año para gestionar el pago de la i~ 
demnización global, la cual ya no será de cinco anualidn
des porque se lt pagó la pcnsi6n provisional por los 2 -
años de adaptación n que hace referencia la Ley en su a~ 
tículo 68. 

El artículo 69 de la Ley del Seguro Social señala -
que si el asegurado sufre una recaída con motivo del mi~ 
mo riesgo de trabajo, del ('"IJ;il ya había sido d3do de al

ta, tiene derecho al subsidio a que se refiere la frac-
ci6n I del Articulo 65 (incapncidad temporal), en tnnto 
se encuentre vigente su condición de ascgurndo. 

El contenido de este artículo es claro, pero cree-
mos que la Ley no preveo el caso en que un asegurado que 
habiendo recibido su indemnización global (articulo 65 -
fracción 111, Gltimo p5rrafo), sufra una recaida que le 
agrave su incapacidad en un porcentaje mayor nl que ini
cialmente se le determinó, 

A este respecto tenemos algunas interrogantes como 
son: 
¿podrB el asegurado recibir otra inmdemnización globnl,
si su agravamiento es hasta otro 151?; ¿se le otorgo lu 
pensión mensual que resulta de la suma de las dos valua
ciones o, en su caso, se le otorga la pensión con el Gl-
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timo porcentaje de valuaci6n?. 

Por otra parte, el articulo 57 del mismo ordenamien
to dispone que el asegurado que sufra un riesgo de traba
jo, para poder gozar de las prestaciones en Jincro a que 
tuviere derecho, tiene la obligación de someterse a los -
exámenes médicos y :i lo~ trat:imi•_'ntns que determine el -

Jnst i. tuto. 

El incumplimiento a esta disposición ~s motivo para 
que el Instituto suspenda las prestaciones, claro que, si 
el asegurado prueba que su negativa obedeció a una causa 

justificada, seguir:"1 disfrutando de ellas. 

Las prestaciones en dinero se deben pagar directame~ 
te al asegurado, salvo el caso de incapacidad mental com
probada ante el Instituto, en que se podrO pagar a la pe!. 
sona o personas a ruyo c11j d:idn 1111l~dr f.• J in('r1paci tf1d0. 

El Instituto podrO celebrar convenios con los patro
nes para el efecto de facilitar el pago de subsidios a sus 
trabajadores incapacitados. De esta m'mera, los asegura
dos se ven bencficL1<l0s porque ya no tentir:tn que traslada!_ 
se a su clfnica de adscripción para logrnr obtener el pago 
de los subsidios, por lo que Gnicnmente deberfin entregar -
la copia de su certificado de incapacidad, n ln empresa, -
para que sea Esta Ja que los hnga efectivos . 

. b) Prestaciones a los Beneficiarios del Asegurado Falleci 

do. 

Cuando el accidente o la enfermedad traiga como conse
cuencia la muerte del asegurado, se otorgaran a sus benefi 
ciarios las siguientes prestaciones: 

I. Ayuda para gastos de funeral. Esta prestaci6n se 
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otorga a los beneficiarios del asegurado o a quien 

presente el acta de defunci6n, la credencial del -

asegurado y la factua de los gastos de funeral. 

El importe de la prestación es el pago de una can

tidad igual a dos meses del salario mínimo general 

que rija en el Distrito Federal en la fecha del f~ 

lleéimiento del asegurado. 

II. Pensión por viudez. Se concede a la esposa del as~ 

gurado, o a falta de ésta a la concubina, siempre 

que haya vivido con é 1 un mínimo de cinco años in

mediatamente anteriores al fallecimiento, o hayan 

procreado hijos. Si al morir el asegurado tenía -

varias concubinas, ninguna de ellas gozará de pen

si6n. 

La prueba de que la mujer vivió con el asegurado dura~ 

te los cinco años anteriores a su fallecimiento podrá hace~ 

se a través de testigos y documentos que acrediten el conc~ 

binato. Tendrá mayor facilidad de comprobar el concubinato, 

la compañera que haya inscrito el asegurado ante el Instit~ 

to o la que presente las actas del Registro Civil de los hi 

jos que tuvo con él. La misma pensión tendrá derecho a re

cibir el viudo que estando totalmente incapacitado hubiese 

dependido econ6micamente de la asegurada. 

Los pensionados por viudez tienen derecho a: Una per

cepci6n econ6mica mensual, equivalente al 40t de la pensi6n 

que le hubiese correspondido al asegurado por incapacidad -

permanente total, aguinaldo anual igual a 15 días de pen-

si6n y atenci6n médica. 

La pensión termina cuando la viuda contraiga matrimo

nio o la concubina entre en nuevo concubinato, pero recibi

r&n una indemnización equivalente a tres anualidades de la 
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pensión otorgada. 

111. Pensión de Orfandad. Se otorga a los huérfanos 
de padre o madre menores de 16 aftos o hasta los 
25 aftos, si se encuentran estudiando en plante
les del sistema educativo nacional y no son su
jetos del régimen obligatorio del Seguro Social, 
o <lu cualquier edad si presentan incapacidad f1 
sica o mental para el trabajo. 

Los pensionados por orfandad tienen derecho a: Una -

pensión equivalente al 201 de la pensión que le hubiese -
correspondido al asegurado tratUndose de incapacidad per
manente total, aguinaldo anual igual a 15 dlas de pensión 
y asistencia médica. 

En los casos en que posteriormente falleciera el otro 
progenitor, la pensión aumenta del 20\ al 30,. Si los dos 
progenitores e1ill1 aH~gurados, los huérfanos tienen derecho 
a dos pensiones de orfandad, cada una de ellas equivalente 
al 301. 

Al terminar la pensión de orfandad se le otorga al -
huérfano un pago adicional de tres mensualidades de la -
pensión que disfrutaba. 

IV. Pensión de Ascendientes. Esta pensión se otor
ga a los ascendientes en línea directa que hu-
biesen dependido económicamente del asegurado -
fallecido, siempre que no hayu esposa o concubi 
na, ni hijos con derecho a la pensión. 

Se les otorga una pensión equivalente al 201 de la -
pensión que le hubiese correspondido al asegurado por in
capacidad permanente total, un aguinaldo anual equivalen-
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te a 15 días de pensión y servicios médicos. 

3. Incremento Periódico de las Pensiones. 

Las pensiones por incapacidad permanente total o par

cial con un mínimo del 50~ de incapacidad son revisadas e -

incrementadas anualmente por el !l. Consejo Técnico, quien -

determina durante el mes de enero de cada afta las modifica

ciones a la cuantía de dichas pensiones. 

Para el aumento de las pensiones se toman en cuenta -

los incrementos nl salario minimo y la capacidad económica 

del Instituto, con apoyo en los estudios técnicos y actua

riales que se realizan. 

Para aplicar el porcentaje de incremento en los casos 

de incapacidad permanente parcial se toma en cuenta la - -

cuantía que le hubiera correspondido al asegurado por inc,!!. 

pacidad permanente total. 

Las pensiones otorgadas n la viuda, la concubina, los 

huérfanos y los ascendientes, con motivo de la muerte del 

asegurado por un riesgo de trabajo, son revisadas e incr~ 

mentadas anualmente en la proporci6n que les corresponda. 

Para aplicar el porcentaje del incremento de estas -

pensiones se considera la cuantía de la pensión que le h~ 

biere correspondido al ascg,1rado por incapacidad permane!!_ 

te total. 

4. Inconformidad con la Pensi6n. 

Los particulares pueden solicitar su pensión ante el 

Departamento de Prestaciones en Dinero, presentando su so

licitud, las actas del Registro Civil necesarias y la ere-
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dencial del asegurado. El Departamento al emitir su re
soluci6n concediendo o rechazando la pensi6n, debe expr~ 
sar los motivos y preceptos legales en que se funde. 

Cuando algGn dcrechohabiente se considere vulnerado 
en sus derechos por cualquier resolución de la Subdirec-
ción General Administrativa, emitida por el Departamento 
de Prestaciones en Dinero, podrá iniciar ol pro..:cdi1nie11-

to administrativo de aclaraci~n ante el propio Departbme~ 
to de Prestaciones en Dinero, en los términos del articu
lo 274, segundo párrafo, de la Ley del Seguro Social, sin 
perjuicio del de inconformidad al que se refiero el párr!!_ 
fo primero del mencionado articulo. Dicho Departnmento -
dcbcr:i. emitir en un término no mayor de 15 días, la reso
lución correspondiente, (29) 

Por su parte, la Subdirección General Administrativa 
por conducto del Departamento de Prestaciones en Dinero, 
en caso de dud:? respecto ~ la proccdcnci:i o improceJencia 
del otorgamiento de una pensi6n, de su negativa o modifi
caci6n, asi como de los términos, fechas y cuantías de las 
q~e se otorguen, deberá consultar a la Jefatura de Servi
cios Legales de la Subdirección General Jurídica, a fin -
de que aquélla emita su dictamen al respecto. 

F. LOS CAPITALES CONSTITUTIVOS 

Entre los problemas principales que se presentan en -
lo relativo a la regulación de los riesgos de trabajo se 
encuentra el de los Capitales Constitutivos fincados por -
el articulo 84 de la Ley del Seguro Social. 

Este artículo dispone que: "El patrón quu estando obl.!:_ 
gado a asegurar a sus trabajadores contra riesgos de trab~ 
jo no lo hiciere, deberá enterar al Instituto, en caso de 

~Acuerdo del H. Consejo Técnico Núm. 7 329-3/marzo/1976. 
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que ocurra el siniestro, los capitales constitutivos de 

las prestaciones en dinero y en especie, de conformidad 

con lo dispuesto en la presente Ley, sin perjuicio de 

que el Instituto otorgue desde luego las prestaciones a 

que haya lugar ... " 

De lo anterior se desprende que los Capitales Cons

titutivos son las cantidades que el patrón debe enterar 

al Instituto Mexicano del Seguro Social, correspondien

tes a los gastos erogados por 6ste para cubrir las pre~ 

taciones en dinero y en especie que le correspondan al 

trabajador asegurable y que no lo est& y sufra un ries

go de trabajo. 

El articulo que se comenta continGa señalando: 

La misma regla se observar5 cuando el patr6n aseg~ 

re a sus trabajadores en forma tal que se disminuyan -

las prestaciones a que los trabajadores o sus benefici~ 

rios tuvieren derecho, limitándose los capitales const.!_ 

tutivos, en este caso, a la suma necesaria para comple

tar las prestaciones correspondientes señaladas en la -

Ley ... " 

Por lo tanto, cuando el patrón no manifieste el s~ 

lario real del trabajador asegurado debe pagar las dif~ 

rencias que le resulten una vez comprobado el salario -

real del trabajador. 

El artículo 84, en su párrafo final, señala: 

Los avisos de ingreso o alta de los trabajadores asegu-

. radas y los de modificaciones de su'salario, entregados 

al Instituto despu&s de ocurrid~ el siniestro, en nin

gGn caso liberarán al patrón de la obligación de pagar 

los capitales constitutivos, aGn cuando los hubiese pr~ 

sentado dentro de loscinco días a que se refiere el Ar-
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tlculo 19 de este ordenamiento. 

El Instituto determinará el monto de los capitales 
constitutivos y los hará efectivos, en la forma y térml 
nos previstos en esta Le}' y sus reglamentos". 

De la simple lectura del p5rrafo transcrito se de~ 
prenden dos supuestos en que se fincan al patrón, capi
tales constitutivos: 

I. Cuando e 1 riesgo de trabajo acontece con ant~ 
rioridad a la entrega que de los avisos de a! 
ta }' modificaci6n de salario debe hacer el p~ 
t r6n. 

lI. Cuando ocurre el riesgo de trabajo dentro del 
término de tolerancia establecido por el arti 
culo 19 de la Ley del Seguro Social (5 días), 

Respecto del primer supuesto no existe controversia 
alguna, puesto que en este caso la omisión patronal aca
rrea como consecuencia el resarcimiento denominado capi
tal constitutivo. 

En el segundo supuesto se da una gran controversia 
porque se considera que no procede el Cincamiento del c~ 
pita! constitutivo, ya que no existe omisi6n patronal al 
guna dado que no ha transcurrido el plazo de 5 dfas que 

tiene el patrón para inscribir a sus trabajadores. 

En apoyo a este criterio, tenemos el razonamiento -
siguiente: 

Xuestro criterio es el Je que resulta 
incongruente imponer al patrón el mismo 
sin previa violación, siendo que el Ins
tituto exige el pago de las cuotas desde 
el primer momento en que el trabajador -
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inicia a prestar sus servicios, por lo -
que los accidentes acaecidos dentro del 
termino legal de tolerancia, deben ser a 
cargo del Instituto, pues tanto corre un 
riesgo el asegurado como el asegurador". (30) 

En relacil'm a lo comentado, resull:a aplicabic el cri

terio sustentado por la Suprema Corte de Ju~ticia en el -

Aniparo directo 661/79. Transportes David Durá Garcia, S. 

A. de C.V. 22 de octubre de 1980. Mayoría de votos. Pone! 

te: GuillcrmoGuzmári Orozco. Secretario: Víctor Manuel -

Alcaraz B. que, en su parte final dice: 

".. . Pe ro en e 1 nuevo texto de 1 Artículo 84, 
se debe estimar que la interpretaci6n única 
posible es la que hace al texto legal inicuo 
e inconstitucional, permitiendo el cobro de 
cuotas patronales en todos los casos norma
les, por un lapso en que no se protege al pa 
tr6n cuando hay accidente. A más de que es
inicuo imponer la carga del capital constitu 
tivo al patr6n cuando reslizó la inscripcióñ 
dentro del término legal. Pero si la parte 
afectada no im~ugna la inconstitucionalidad 
de la disposici6n de que se trata, no puede 
sino decirse que la interpretación única po
sible del nuevo precepto la obliga a pagar -
el capital constitutivo aunque la inscrip- -
ción hubiese sido oportuna, si el accidente 
ocurri6 con anterioridad a la misma". 

En resumen, los capitales constitutivos proceden en 

los siguientes casos: 

l. Cuando se proporcione prestaciones en especie y/o 

en dinero a un trabajador asegurable pero no ins

crito. 

11. Cuando se proporcione prestaciones en especie y/o 

en dinero a los beneficiarios de un trabajador -

asegurable pero no inscrito. 

111. Cuando el patrón asegure a sus trabajadores en -

forma tal que se disminuyan las prestaciones a -

"'("3'0"J"Kaye, Dionisia J. Ob. Cit. , Pág. 171. 
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que los trabajadores o sus beneficiarios -
tuvieren derecho: 

IV. Cuando se proporcione prestaciones en especie y/o 
en dinero a un trabajador asegurable pero inscri
to después de ocurrido el si1iiestro, aún cu,mdo -
el patr6n lo hubiese inscrito en el plazo de 5 
d1as a que se refiere el articulo 19 de la Ley 
del Seguro Social. 

V. Cuando la Junta de Conciliación y Arbitraje, en -
su laudo, decida que el riesgo se debió a una fa,!_ 
ta inexcusable del patrón. 

Ahora bien, en caso de que se de alguno de los supues
tos antes me.ncionados, en la práctica, el trabajador o sus 
beneficiarios al interponer su demanda deben considerar -
responsables solidariamente al l.M.S.S. y al patrón, recl~ 

mando las pre~ta~iones derivadas de la Ley del Seguro So- -
cial, o bien, las diferencias a cargo del patrón, según sea 
el caso. 
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CAPrTULO IV. 

L,\ PREVE:-iC!ON Dio LOS RIESCOS DE TRABAJO 

A. FU!llDA.\IENTO LEGAL, 

Todo el personal que labora en un centro de trabajo e~ 
t6 expuesto a riesgos de muy diversa 1ndole, que pueden en 

un momento dado alterar su estado de salud. 

La LegislJción laboral en ~léxico se inicia con la Con~ 
titución politica de 1917, siendo el articulo 123 el punto -
de partida de las leyes y rcelamentos cncaminndos a la pre-
vcnci ón de riesgos derivados de las actividades en los cen
tros oc trabajo. 

La Ley Fctleral del Trabajo vigente, establece una serio 
tle lineamientos legales que deben cump 1 ir los patrones y t r!!_ 
bajadorcs P"ra la prevención de los accidentes y enfermedades 
de trabajo. Estos lineamientos se contemplan en los siguie~ 
tes títulos: 

I. Título Cuarto, artículo 132 a 135 y 153. Reglamen
ta la obligación de los patrones de instalar sus 
centros de trabajo de acuerdo con los principios de 
seguridad e higiene para prevenir los riesgos de 
trabajo, así como 1:1 obligación por parte de los 
trabajadores de cumplir con las medidas preventivas 
establecidas para su protección personal y el dere
cho que tienen a que se les proporcione capacitación 
y adiestramiento con el objeto de prevenir los rie~ 
gos de trabajo. 

II. Título Quinto y Quinto bis. Reglamentan las condi
ciones en que deben realizar su trabajo las mujeres 
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y los trabajadores menores de 16 anos para protege~ 
los de los riesgos de trabajo. 

III. Titulo Sexto. Este Titulo sennla las obligaciones -
que tienen los patrones de establecer las normas ne
cesarias para que los trabajadores que prestan trab~ 
jos especiales (trabajadores de los buques, tripula~ 

tes de aeronaves civiles, ferrocarrileros, cte.), 
realicen sus labores con las m&ximns condiciones de 
seguridad e higiene. 

IV. Tílulo Séptimo, artículo 423. Este articulo dispone 
que los reglamentos interiores de trabajo deben con
tener las normas para prevenir los riesgos de traba
jo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. 

V. Tlt11lo Noveno, 3rtículos 50~-¡ S09 a.l 5iZ. E$te Tít!!. 

lo establece que los patrones tienen la obligaci6n de 
instalar sus centros de trabajo de acuerdo con las 
normas de seguridad e higiene, asi como la de inte- -
grar las comisiones de seguridad e higiene que se ju~ 
gue conveniente. 

Con la finalidad de reunir en un solo ordenamiento las -
materias contenidas en los Reglamentos de Medidas Preventivas 
de Accidentes del Trabajo y de Higiene del Trabajo, se publi
c6 ~l 5 de junio de 1978, en el Diario Oficial de la Federa-
ción, el Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Tra
bajo que rige en todo el territorio nacional. 

El reglamento tiene por objete> proveer en la esfera admi_ 
nistrativa a la observancia de la Ley Federal del Trabajo en 
materia de Seguridad e Higiene y lograr de este modo disminuir 
los accidentes y enfermedades que se producen u originan en -
los centros de trabajo. 
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El reglamento contempla la actuación del lnst ituto Me
xicano del Seguro Social sobre la prevención de los riesgos 
de Trabajo. 

Los artículos 88 a 90 de la Ley del Seguro Social seft! 

lan que el Instituto estl facultado para proporcionar scrv! 
cios de carácter preventivo, realizar campañas de preven- -

ción de riesgos de trabajo y llevar a cabo las investigaci2 
nes que estime convenientes sobre los riesgos de trabajo. 

Por su parte el articulo 91 del mismo ordenamiento, 
obliga a los patrones de dar toda clase de facilidades para 

la realización de estudios e investigaciones, asi como a 
proporcionar datos e informes para elaborar estadísticas s2 
bre los riesgos de trabajo. 

B. LAS co:-IISJONES MIXTAS UE StGURílJAü E iiIGIENE. 

1. Integración y Registro. 

Con base en las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, en todas las empresas deben integrarse las Comisi2 

nes Mixtas de Seguridad e Higiene encargadas de prevenir 
cualqu~cr daiio que pueda sobrevenir a la salud de los trab~ 
jadores mediante la investigación de las causas de los acc! 
dentes y enfermedades, la proposición de medidas para pre

venirlos y la vigilancia de su cumplimiento. 

Deben crearse en un plazo no mayor a 30 dios a partir 
de la fecha en que inicien sus actividades los centros de -

trabajo y de inmediato en donde no existan. Para tal efec

to, se integrarfm por igual número de representantes del .p~ 
tr6n y de los trabajadores. 

Para determinar el número de Comisiones que deben est~ 
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blocer~e en una mismo empresa, así como el número de roprc
seat1U\tes propiet;1rlos o suplentes; los trabajadores y pa
trones deben considcrnr: el nGmero do trnbajadorc;, la pe 
ligrosidad de las labores, la uhi~nción dol centro de tra
bajo, ln• divisiones o plantas Je que se compone la empre
sa y el número de turnos. 

Para un núm<'ro ,Je t rabuj adores no mayor de veinte, h.!!, 
br!i un representante de los trnbajudores y uno de los pu-
tronos; d<' veintiuno a cien tr11buj11dorcs, dos representan
tes. de los trnbnjadores y dos do los patrones; si el núme
ro do trnbnjndores es mayor de cien, ser!in cinco represen
tantes de los trabajadores y cinco do los patrones. Para 
cada representante propietario se debe asignar un suplente. 

En los centros de trabajo en donde sean necesarias va
rias Comisiones, por la importancia )' diversidad de las la
bores, so formar1n tantas como so requieran. 

Los roprosentnntes dobon dosompe~ar sus funciones gr~ 
tuitumente y de pl"e-ferencia dentro de las horas de trabajo, 
sustituyendo estas actividades a sus labores normales asi~ 
nadas. La duraci6n en sus cargos deber1i ser permanente, -
siempre r cuando cumplan snt i i<fnctori runente con sus funci2 
nos; cuando esto no suceda asi, podr!n sor removidos libr~ 
monte y sustituidos do acuerdo a lo establecido en el Re-
glllmonto Goneral de S~¡turidad e Higiene en el trabajo.· 

Lu Comisiones ~lixtas do Seguridad e Higiene en el 
trabajo deben registrarse en la Secretaria del Trabajo y -

ProvisiOn Social. Los contras de trabajo ubicados en el -
Distrito Federal deben registrar su Comisi6n en la Direc-
.:U¡; ..\.:neral de :.tedicina r SeguriJaJ en el tr:1hajo de h1 

Socrotarta del Trabajo y Provisi6n Social. 
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Los centros de trabajo ubicados en las entidades fcd!:_ 

rativas podrán remitir la solicitud de registro de su Comi_ 

sión a la Delegación Federal del Tr;:ihajo correspondiente o 

a la Dirección General de Medicina y Seguridad en el Trab~ 

jo de la Secretaría del Trabajo y Pr~visi6n Social. Las -

autoridades del trabajo locales ?D<lrán recibir la documen

tación respectiva de empresas de jurisdicción local, 

que previa revisión remitirán a la Delegación Federal de -

la entidad. 

2. Funcionamiento. 

Dentro de las obligaciones que tienen las Comisiones 

están: 

l. Investigar las causas de los accidentes y enfe!. 

medades de trabajo. 

II. Implantar medidas para prevenirlos. 

III. Vigilar que se cumplan las disposiciones que so

bre medidas preventivas dicten los reglamentos y 

la propia Comisión. 

IV. Poner en conocimiento del patrón y de los inspeE 

tares de trabajo de violaciones de las disposi-

ciones dictadas para prevenir los riesgos de tr~ 

bajo. 

V. Dar instrucciones sobre medidas preventivas a los 

trabajadores. 

Para cumplir con su función, las Comisiones Mixtas de

ben realizar, por lo menos, un recorrido mensual para cum-

plir con lo dispuesto en el artículo 509 de la Ley Federal 

de 1 Trabajo. En tendiendo por recorrido, la visita program_!! 

da a los edificios, instalaciones y equipos del centro de -

trabajo, con el fin de observar las condiciones de seguri-

dad e higiene que prevalezcan en las mismas y buscar las P.!:!. 
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sibles causas de riesgos. 

Los recorridos pueden tener tres diferentes clases de 

propósitos: de observación general, de observación objeti

va parcial y de observación objetiva especial. 

En el recorrido de observación general se deben de o~ 

servar las instalaciones, los locales de servicio, los de

partamentos de producción y los talleres de mantenimiento. 

El recorrido de observación objetiva parcial es el que 

puede realizarse cuando se conocen o se señalan algunas á
reas como peligrosas. 

Por lo que respecta al recorrido de observación espe

cial tenemos que puede hacerse a petición de los trabajadQ 

res o de la empresa, cuando noten alguna condición insegura 

en una área de trabajo. 

Una vez terminado el recorrido debe levantarse el ac

ta respectiva con el consentimiento de todos los miembros 

de la Comisión. Se debe entregar copia del acta al patr6n 

subrayando las peticiones; a cada uno de los supervisores 

o jefes de área o de grupo; y al archivo de la propia Comi 

sión. 

Es de gran importancia hacer notar que las Comisiones 

Mixtas carecen de facultades coercitivas para hacer cum- -

plir las de~erminaciones que adopten, ya que la función que 

la Ley les ha asignado es la de proponer y no la de dictar, 

ni la de ordenar, por ello.se dice que las Comisiones Mix

tas de Seguridad e Higiene tienen un carácter asesor o pro

motor, pero no ejecutor. 

La violación o incumplimiento a los preceptores del -
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Reglamento General <le Seguridad e llip.iene en el Trab!!_ 

jo son sancion;idos administrativamente por la autoridad 

del trabajo. El acta que se levante se turna a la depende~ 
cia competente a e fccto de que la valore y califique, y en 

caso <le viol;1ci611, seguir el procedimiento respectivo. 

Pr-r 0tr:1 p~irte, l~~ Co!:iisiéD p:..ira iilform.Jr .1 lLl!> Lrab~ 

jadorcs sobre medidas prc~cntivas de .seguridad e higiene -
debe reali:ar reuniones)' uti li:;n carteles, películas, fo 

lletas o cualquier otro medio <le divulgación sobre la mate 

ri n. 

3. Conceptos B;'1s.icos <le Seguridad e Higiene (31). 

La seguridad y la higiene aplicadas a los centros de 

trabajo, tienen como objetivo salvaguardar la vida y pre-
servar la salud y Ja integridad física <le los trabajadores 

por medio del <licta<lo de normas encaminadas tanto a que se 

les proporcionen condiciones adecuadas para el trabajo co
mo a capacitarlos y adiestrarlos para que se eviten, den-

tro de lo posible, los riesgos de trabajo. 

La seguridad en el trabajo es el conjunto <le acciones 
que permiten locali:ar y evaluar los riesgos y establecer -

las medidas para prevenir los accidentes de trabajo. 

En la realización de los accidentes de trabajo inter

vienen varios factores entre los cuales están las llamadas 
causas inmediatas que pueden clasificarse en dos grupos: 

I. Condiciones inseguras: son las causas que se de
rivan del medio ambiente laboral en que los trab~ 
jadores realizan su trabajo, y se refieren al gr!!_ 
do de inseguridad que pueden tener los locales, -

la maquinaria, los equipos y los puntos de opera-
(3i"f'Cfr. Conceptos Básicos <le Seguridad e liigiene para las Canisiones 

~lixtas de Seguridad e lligienc en el Trabajo, Edición ele la Secre
taría de 1 Trabajo y Previsioo Social y de 1 I .M.S. S. , México 1981. 
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ción. 

II. Actos inseguros: son las causas que dependen de -
las acciones del propio trabajador y que pueden dar 
como resultado un accidente, así a ejemplo: llevar 
a cabo operaciones sin previo adiest.ramiento y ope
rar equipo sin autorización. 

Existen diferentes formas bajo las que se realiza el 
contacto entre los t.rabajadores y el elemenr.o que provoca 
la lesión o la muerte, como por ejemplo: el trabajador -
es golpeado por o contra ... , la lesión proviene del conta.s_ 
to con corriente el6ctrica, etc. 

De acuerdo con el Reelamento para la Clasificación de 
Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de 
Riesgos de Trabajo, el Indice de Frecuencia (I.F.) esUma 
la relación del número de riesgos de trabajo que han prod!:!_ 
cido inc3p3cid3d· por un dia o m5s, entre el nGmero d~ tra
bajadores en un ano de exposición, y se calcula: 

No. de riesgos de trabajo 
I. F. 

300 x No. de trabajadores 

Mientras que el Indice de Gravedad (I.G.) estima la -
relación que existe entre el número de días perdidos por -
incapacidad con respecto al número de riesgos de trabajo, 
y se calcula: 

I.G. 

sX300 
~ 

1 
+ --roo- X 25 x 300 + DX2SX300 

~o. de riesgos de trabajo 

s = Total de días subsidiados. 
D Defunciones. 
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Por su parte, el Indice de Siniestralidad establece una 
relación que permite ponderar la magnitud de los Indices de 
Frecuencia y Gravedad y se calcula: 

I. F. X I.G. l. s. 

Es de gran importancia para el patr6n conocer los Indi
ces de frecuencia, gravedad y siniestralidad porque el lnsti 
turo Mexicano del Seeuro Social ha calculado los indices de 
siniestralidad en forma general para todas las empresas y -
las ha diseftado en una tabla donde se distribuyen los gra-
dos de riesgo. Y al modificar el grado de riesgo, el Insti 
tute se base en el indice de siniestralidad, por lo que si 
la empresa considera que no procede la modificaci6n de gra
do de riesgo podrá inconformarse. 

Por otra parte, la higiene en general es la disciplina 
que estudia y determina las medidas para conservar y mejo-
rar la salud, así como para prevenir las enfermedades. 

Mientras que higiene en el trabajo es la parte de la -
higiene general que busca conservar y mejorar la salud de -
los trabajadores en relaci6n con la labor que realizan. Su 
prop6sito es el de reconocer, evaluar y controlar aquellos 
factores que se generan en el lugar de trabajo y que puedan 
ocasionar alteraciones en la salud. 

La higiene en el trabajo abarca el medio ambiente la
boral, es decir, las condiciones del lugar donde se traba
ja y los hábitos personales del trabajador en relación con 

H. 

Entre los factores que intervienen en las enfermedades 

de trabajo, encontramos: 
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l. Los que corresponden a los agentes contaminantes -
que resultan del proceso de trabajo. 

II. Los que se relacionan con las condiciones en las -
que el trabajador realiza sus labores. 

I I l. Los que se derivan de 1 ambiente en que se encuen
tra el trabajador. 

En relación con los primeros, existen agentes físicos 
como el ruido excesivo; agentes químicos como gases y hu-
mos; y agentes biológicos como g6rmenes que provocan infe~ 
cienes en los ojos. 

En cuanto a los segundos tenemos el factor tiempo, 
frecuencia y antiguedad de la exposición del trabajador al 
agente físico, químico y biológico; la resistencia o pro-
pensión que tenga el propio trabajador para contraer la º!!. 
[ermcdad; y el 11so adecuado o inadecuado que haga el trab!!_ 
jador del equipo de protección personal. 

Por lo que se refiere a las situaciones del ambiente 
que favorecen las enfermedades de trabajo, se encuentran: 
la iluminación inadecuada, la ventilación inadecuada, el -
ruido excesivo, las temperaturas extremas, el desaseo y el 
desorden. 

C. PREVENCION DE LOS RIESGOS DE TRABAJO 

Es importante la prevención de los riesgos de traba
jo a efecto de reducir el número de lesiones y enfermeda
des relacionadas con el trabajo, así como el número de -
muertes a causa de los riesgos laborales. 

Si bien es cierto que la base de la prevención prim~ 
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ria de los riesgos de trabajo se encuentra en el conocimien 

to preciso y detallado de su origen, tambi6n lo es que la -

conducta que manifieste el obrero en el medio ambiente lab2 

ral es de gran importancia para lograr mejorar su seguridad. 

Aunque en la actualidad se ha logrado rc:ducir el nGmero 

de accident~s, es importante que los ingenieros en seguridad 

tomen en cuenta que las personas no son mfiquinas y que las -

soluciones estrictamente t&cnicas para resolver problemas h~ 

manos son demasiado limitadas como para obtener un éxito co! 

pleto. 

El factor psicológico en los accidentes humanos es muy 

complejo, ya que tiene muchos elementos y muchas formas. Ap!!_ 

rece en la motivación que tenga el obrero para actuar con -

cuidado; es parte de los hábitos de trabajo que adquiere el 

obrero observando a sus compañeros o al supervisor¡ en su -

actitud hacia si mismo y hacia las personas que lo rodean¡

es el estado de alerta o aburrimiento o de fatiga que nacen 

del tipo de tareas o de la duración y horas de trnbnjo. 

La prevención de los accidentes de trabajo presenta 

dos situaciones: una, la más conveniente para todos, evitar 

que suceda el accidente, y la otra, en caso de que el acci

dente se realice, evitar que resulte dañado el trabajador. 

El accidente es un suceso eventual del que involunta

riamente resulta daño para personas o cosas, el cual es g~ 

nerado por lo que en Gltima instancia se considera como un 

acto inseguro o una condición insegura, o ambas. 

Por ello es conveniente que los patrones y/o los trab~ 

jaJorcs realicen periódicamente en sus centros de trabajo -

una supervisión. Esta ayudará a conocer oportunamente los 

riesgos a que están expuestos los trabajadores y asi poder 
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tomar las medidas adecuadas para prevenirlos. 

La investigaci6n del origen del accidente y del origen 
de la lesi6n sirve para conocer las causas que las produje
ron y con ello es posible tomar m0didas tendientes a evitar 
que se repitan. 

En síntc:;is, los accide11tc-s Je tr0bíljo 5c pticdcn pre

venir reali:an<lo una vigilancia constante tanto sobre las 

condiciones inseguras que existan en el ambiente laboral -
como sobre los actos inseguros <le los trabajadores. 

La prevención de las enfermedades <le trabajo se suste!:!_ 
ta en el conu<::imientu <le su historia natural. Se conoce la 

historia natural de un gran nGmero de padecimientos cuyo 
origen est5 en relaci6n directa con el trabajo, pero tien-
den a aumentar debido a que el ser humano continuamente in
cluye nuevos elementos en el medio ambiente de trabajo, los 
cuales dan lug3r a enfermedades clescnnncirlns hasta ese mo

mento. 

Las enfermedades de trabajo m5s comunes son las que re 
sultan de la exposició1, a temperaturas extremas, al ruido -
excesivo y a polvos, humos, vapores o gases. 

Los mecanismos de producción de las enfermedades de -
trabajo son: el contacto del agente causal con el organismo 
humano, la forma de entrada o via de introducción del agen
te contaminante con el organismo humano, la intensidad del 
contacto o acción continuada por periodos prolongados y la 
toxicidad. 

Ahora bien, en la prevención de las enfermedades de -
trabajo deben participar los trabajadores a fin de contri-

buir a disminuirlas. Para lograrlo es necesario que adop-
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ten las siguientes medidas: usar adecuadamente el equipo 

de protecci6n personal, someterse a ex5menes peri6dicos, -
vigilar el tiempo m5ximo a que pueden estar expuestos a -
cierto tipo Je contaminantes y mantener ordenado y limpio 
su lugar Je trabajo e informar sobre las condiciones anor
male3 an su rcntra laboral y en su organismo. 
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CONCLUSIONES 

Los accidentes de trabajo han existido desde -
los épocas m5s remotos; en cambio su regulo- -
ci6n juridicn es relativamente nuevo. 

La constante evolución que sufre la época mo
derna encuentra en la s~guriJaJ Social, la 
forma m5s efectiva para proteger a lo pohla-
ci6n contra los riesgos originados por el ma
quinismo de Ja época presente. 

Los ries¡:os de trabajo dan lugar a dos accio
nes, una, de tipo compensatorio, que implico 
la reparaci6n del dafio que sufre ul trabaja-
dor y otra, de tipo preventivo, que implica -
la conservación de la salud, Ja integridad y 

la vida del hombre que trabaja. 

Lo que da origen a las prestaciones econ6mi
cas y en especie a que tiene derecho el tra
bajador siniestrado, es el aviso del acciden
te o de la enfermedad. 

Es importante la calificación del riesgo co
mo de trabajo, en virtud de que el asegurado 
puede ser afectado econ6micamente si !sto no 
sucede, es decir, que el asegurado recibirá 
las prestaciones consignadas en el romo del 
seguro de enfermedad y maternidad en vez de 
las consignados en el se¡::11ro de riesgos de -
trabajo. 
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La tabla de grupos de cotizaci6n contenida en 

el artículo ó5 fracción JI de la Ley del Seg~ 

ro Social <lebe reformarse porque los nuevos -

salarios mínimos generales y la movilidad in

mediata futura <le los mismos, en ra:ón del nl 
to indice inflacionario por el que atraviesa 
el país, le hace inaplicable. 

Si bien es cierto que las pensiones que esta

blece ln Ley del Seguro Social son mf1s bcnéf.!_ 

cas que las in<lenmi:aciones que por riesgos -

<le trabajo establece la Ley Federal <lel Traba 
jo, también Jo es que el porcentaje del 701 -

que senala la Ley del Seguro Social para su -
cfilculo es contrario al espíritu social que -

reviste la propia Ley, todu ve: que es a tra

vGs del Seguro Social que se busca que parte 

de la población goce de un sistema de seguri
dad social que le asegure contra las cense- -

cucncias de los riesgos nJturales y sociales. 

Por ello, consideramos que las pensiones de-
ben ser calcuiadas sobre e 1 1 ooi del salario 

de cotización, y asi cumplan de manera eficaz 

con su finalidad que es la <le paliar las conse-
cuencias derivadas de los riesgos de trabajo. 

Es necesario que se efectGe un estudio de las 

funciones de las Comisiones Mixtas de Seguri
dad e Higiene a fin de que de lugar a una pro

puesta <le Ley en la que el legislador le asi& 
ne fncultades ccercitivas para que puedan ha

cer cumplir las medidas que propongan. 
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A pesar de que cada vez es mis evidente un -
creciente interés por prevenir los "Riesgos 
de Trabajo", aún es necesario elaborar una -

estrategia de conjunto que los evite o amin~ 
re. Asimismo es necesario que los patrones 
conserven en sus empresas las medidas adecuE_ 
das de seguridad e hi~iene para as! poder -
evitar al m5ximo poslble el número de ries
gos de trabajo. 

Trat5ndose de Riesgos de Trabajo, el Seguro 
Social es solidariamente responsable con el 
patrón de otorgar las prestaciones a que 
tenga derecho el trubajador siniestrado. En 
consecuencia, la Ley c¡ue debe aplicarse en 
caso de que un trabajador sufra un riesgo -
de trabajo es la Ley del Seguro Social y no 
la Ley Federal de 1 Trabajo. 



- 1o7 -

B I B l. I O G R A F [ A 

1. - AlMA.'IZA PASTOR, JOSE ~L\\'UEL 

2. - ALmSO GARCIA, :·IA.'>UEL 

3. - BER-1UDEZ CIS'IEROS, mGUEL 

4. - BOCCIA, OO'lATO 

5. - CABAi-IELLAS, GUI Ll.ER'IO 

6. - CUEVA, MARIO DE LA 

7.- DAVALOS, JOSE 

•. 

Derecho de la Seguridad Social 

Za. Edición Vol. No. 1, Edit. 

Tecnos, S •. \., ~ladrid España, 

19 77. 

Curso del !Jcrccho del Trabajo, 

Edit. Ariel, Barcelona España, 

19 75. 

Las Obligaciones en el Derecho 

del Trabajo, Edit. Clrdenas 

Editor y Distribuidor, M~xico, 

1 978. 

Trotado de Medicina de 1 Trabajo, 

Torno II, Edit. El Ateneo, 

Bueno:; Aire~ Argentina, 19·18. 

Derecho de los Riesgos del . ...l!:.!!.:. 
bajo, Edit. Bibliográfica Orn~ 

ba, Buenos Aires Argentina, 

1 \168. 

Nuevo Derecho Mexicano del 

Trabajo, 2a. Edición Torno 11, 

Edit. Porrúa, S.A., México, 

1981. 

Derecho del Trabajo I, Edit. 

Porrúa, S.A., México, 1985 • 



- 108 -

8. - DE BUEN L., NESfOR 

9. - GARCIA OVIEOO, CARLOS 

1 O. - KAYE, DIQ\llSlO .J. 

11 . - IU'..'IOLH'A RO:~tJE:;¡¡, FELIPE 

1 2. - ROLAND P. , Bl.AKE 

1 3. - T!UJEBA URBINA, NJ3ERJ'O 

Derecho del Trabajo, 4a. - -
Edici6n Tomo I, Edit. Porrúa, 

S.A., México, 1981. 

Tratado Elementnl de Derecho 
Soci;il, E.! .S.A., ~ladrid Es
p:iña, 1954. 

Los Riesgos de Tr:ibaio, As
pectos Teórico- Prácticos, 
Edit. Trillas, ~léxico, 1985. 

El Articulo 123, Ediciones -
del V Congreso Iberoamerica
no de Derecho del Tr:ib:ijo y 
de Segurid:id Social, México, 
1974. 

Seguridad Industrial, Edit. 
Diana, México, 1970. 

:-iuevu Derecho del Trabajo, -
Teoria Integral, 3a. Edici6n 
corregida y aumentada, Edit. 
Porrúa, S.A., México, 1975. 

LEGISLACION CONSULTADA 

1.- Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, -
Edit. Porrúa, S.A., ~léxico, 1981. 

2. - Ley Federal del Trabajo de 1931, Reformada, Edit. Ariel, 

S.A., México, 1931. 



- 1 09 -

3.- Nueva Ley Federal del Trabajo, Temutiza<lo y Sistemat! 

zada, Comentada por Bnltasor Cavozos Flores y otros,-

19a. Edición, Edit. Trillos, México, 1986. 

4.- Ley del Seguro Social, Comentado por Javier Moreno 

Padilla, 12a. Edición, Edit. Trillas, ~léxico, 1986. 

5. - Leyes, Reglamentos, Decretos e Instructivos del lnst! 

tuto Mexicano del Seguro Social, Edición a cargo del 

Secretario Técnico de Información y Documentación, 

Centro de Documentación, llcp'1rt:imento de l'ublicacio-

nes, ~éxico, 1930. 

OTRAS FUENTES 

1.- Jurisprudcnci<t ~foxicana 1917-1971, Laboral, Edit. Ca.r. 

cif;'nus Editor y Dist1·ibuiUurJ Hfxico, 1~84. 

2.- Guías rara las Comisiones Mixtas de Seguridad e Hi- -

giene <le los Centros de Trabajo, Edición de la Secre

taría d~l Trabajo y Previsión Social y del Instituto 

Mexicano del Seguro Social, México, 1981. 

3. - Cuestión Sot:ial, Revista Internacional del Instituto 

~iexicano del Seguro Social, I.M._S.S., Junio-Agosto -

de 1984. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes de los Riesgos de Trabajo
	Capítulo II. Los Riesgos de Trabajo en México
	Capítulo III. El Seguro de Riesgos de Trabajo
	Capítulo IV. La Prevención de los Riesgos de Trabajo
	Conclusiones
	Bibliografía



