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INTRODUCCION 

La historia del hombre es una bella aventura donde_ 

a cada momento se está ante la presencia de inventos o 

descubrimientos espectaculares, por lo mismo, las formas 

de desempeñar alguna actividad se vuelven cada véz más _ 

complejas y nos encontramos con que se han aumentado las 

posibilidades de que los obreros de las fábricas, que c~ 

da dia tienen que manejar y trabajar con maquinaria m&s_ 

y más compleja y peligrosa, y en general toda persona ~ 

que presta un servicio remunerado a otra, en mayor o me

nor grado corre el peligro de sufrir un riesgo de traba

jo. 

Por lo anterior, la Legislaci6n más que nada tiene 

que encaminarse a la prevenci6n de los Riesgos de Traba

jo y también a otorgar mejores prestaciones a los traba

jadores que hayan sufrido un Accidente de Trabajo o pa-

dezcan una Enfermedad de carácter Profesional. 

El presente trabajo pretende dar una visión campar~ 

tivn de las prestaciones que el Instituto Mexicano del 

Seguro Social otorga a sus asegurados y las Prestaciones 

que el propio Instituto otorga a sus trabajadores, esto_ 

es la actuaci6n del IMSS como Organismo Asegurador y su_ 

actuaci6n como Instituto-Patr6n. 
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C A P I T U L O 

ANTECEDENTES HISTORICOS DE LOS ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y DE LAS ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

A).-~ 

Tomando en cuenta que los accidentes de trabajo 

y las enfermedades profesionales son tan antiguas como_ 

el trabajo mismo, al igual que éste han tenido una evo

luci6n paralela a los cambios de la industria. En la a~ 

tigua Roma, el trabajo era efectuado preferentemente 

'por esclavos, los que eran considerados como cosas o 

animales, por lo que no era raro que el marco jurídico 

al respecto se encontrara dentro del derecho común, co

mo ejemplo tenemos la "LEX AQUILIA". de alrededor del 

afio 286 A. de C., dicha ley se dividía en tres capítu-

los, de los cuales el primero y el tercero se referían_ 

a dafios, en el primero se sancionaba la muerte injusta_ 

del esclavo ajeno y de animales cuadrúpedos gregarios _ 

(quadrupedes pecudes), y en el tercero, los dafios a t6-

da clase de cosas causad~s por incendio (urere), fract~ 

ra(frangere), o cualquier forma de deterioro(rumpere), 

y en caso de muerte de esclavo o res, el autor debía de 

pagar el mayor valor que el objeto hubiere alcanzado 



dentro del Oltimo afio anterior al delito. 

Por otro parte, los esclavos y los jornaleros 

libres pod1an unirse en loR llamados COLLEGIA TENUIORUM, 

que no persegula fines econ6micos, ya que entre otros 

objetivos se encontraba la do asistir en caso de enfer

medad o de accidente a sus componentes que de ello est~ 

viesen necesitados. 

Aunque en forma limitada, en Roma se conoció el 

concepto de enfermedad profesional, sin que hubiese nor 

ma en cuanto a su reparaci6n. Plinio es el primero que_ 

sefiala la careta como medio preventivo contra los poi-

vos metálicos "se trataba de una especie de careta o 

máscaras formadas por vejigas transparentes que usaban_ 

los obreros que manipulaban el bermellón" ( 1) • 

En general, no hay mucho que decir Robre los 

riesgos de trabajo, su concepto y reglamentaci6n en la 

antigua Roma ya que como sefiala Jorge Enrique Marc " 

estando las tareas manuales a cargo principalmente de 

esclavos, la incapacidad laboral implicaba solamente un 

dafio, que era soportado por el propietario o duefio de 

ese esclavo, situación similar a la que ocurre con la 

muerte de un animal o con el desgaste de una máquina". 

(2). 

B). - ESPAflA. 



En Espafia se empiezan a dar muestras de organi

zaci6n de trabajadores" ... primeramente con la cofradía 

o reuni6n de artesanos con fines primordialmente reli-

giosos, evolucionando después hacia el gremio, en el ~ 

que, aunque no desaparecen tales objetivos, coexisten_ 

con otros varios de índole econ6mica y netamente profe

sional", (3). 

El régimen gremial se encuentra imbuido, en lo_ 

tocante a accidentes de trabajo y enfermedades profesi~ 

nales, por las prácticas de caridad )' beneficencia que_ 

eran usuales y apegadas a las orientaciones religiosas_ 

de las antiguas cofradías. El miembro de una sociedad 

que deje de trabajar a causa de enfermedad, quedando i~ 

cluidos en éste término la enfermedad profesional y ta~ 

bién el accidente, recibe asistencia y ayuda econ6mica, 

ya sea de los fondos del gremio o por una generaliza--

ci6n de tipo mutualista, de los componentes del mismo,_ 

aportaci6n económica que se hace también extensiva a 

gastos funerarios en caso de fallecimiento. 

No existían reglas fijas para señalar la cuan-

tía de la prestación, ya que ésta se encontraba determ! 

nada por el estado econ6mico del gremio y por el senti

do filantrópico de sus componentes. Las formas de hacer 

efectiva la ayuda facilitada por la cofradía, señala Re 



meu de Armas, era a trav6s de los siguientes sis~~~~~: 

"1.- Subsidio indeterminado en dinero (HcrreTos 

y plateros de Vi!Jafranca, 1338, y plateros de Toledo, 

1423). 

2.- Subsidios determinados en dinero (Cofradia_ 

del Espíritu Santo, de Calatayud, 1311 y Cofradía de_ 

Sto Domingo de llucsca). 

3.- Auxilio con el trabajo de los cofrades (ci~ 

gas de Barcelona, 1339, y ciegos de Valencia, 1329). 

4.- Asistencia de médico y botica (Cofradía de_ 

Ja Vera Crúz, de Jativa, 1381, carpinteros de Ribera de 

Barcelona,1392). 

S.- Asistencia en el hospital propio de la Ca--

fradía. 

6.- Subsidio econ6mico con devolución al sanar 

(plateros de Barcelona, 1381, cirujanos y sastres.1404,_ 

1418) .. (4). 

La forma mutualista y benlfica era la usual pa

ra atender los accidentes de trabajo y las enfermedades 

profesionales, pero también, excepcionalmente, cuando _ 

se lleva a cabo una obra a gran escala, como por ejem-

plo la construcción de la catedral de Le6n o el monast~ 

ria de El Escorial, se aconseja o se dan instrucciones 

para el cuidado de los accidentes y se crean hospitales, 

como el que fundó Felipe II para atender accidentados y 



enfermos a los que se proporcionan cuidados Hsicos )' 

hasta morales, mismos que fueron plasmados en sus al---

truistas Ordenanzas que posteriormente se integraron a _ 

la ·Nueva Recopilación en 1567, 

Con posterioridad, al ir evolucionando los sist! 

mas jurídicos, la regulación, aunque precaria, de los a~ 

cidentes de trabajo y enfermedades profesionales se in-

corpora al derecho común, así sefiala Hernaíz Mlrquez 

que: "El movimiento anticorporativo que acaba con todo_ 

el sistema gremial deja al trabajador sin protección de_ 

ninguna clase ante el peligro que para el supone tanto _ 

el accidente de trabajo como la enfermedad profesional. 

La fuerza de los hechos la hace asirse al único camino 

viable que entonces se presenta, que no es otro que las_ 

legislaciones civiles en vigor, a cuyo amparo se busca _ 

un remedio a la situación de los obreros enfermos o acci 

dentados como consecuencia de su trabajo. Aunque con la_ 

generalidad y la poca concresión de los períodos históri 

cos, puede fijarse éste como comprendido entre finales 

del siglo XVIII al último tercio del XIX." (5). 

Así en Espafia se dá la incorporación a la legis_ 

]ación civil de los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales, a lo que nos dice Miguel Hernaíz Mlrquez: 

"Antes de iniciarse la etapa de lesgislaciones primiti--



vas de accidentes del trabajo, regian e11 nt1estra patria 

las normas generales sobre las obligaciones que nacen _ 

de culpa o negligencia, contenidas en los artículos __ 

1902 a 1910, ambos inclusive, y que constituyen el cap! 

tulo JI del título XVI del libro !\'del Código Civil. 

Su posible ejercicio contencioso se lleva a efecto por_ 

los tribunales y mediante el procedimiento ordinario, 2 

casionado en la prlctica uria plena indefensión de Jos 

trabajadores accidentados. Respondiendo lo mismo a sol~ 

clonar el grave problema de tal falta de defensa(numérl 

camente agravado por el considerable desarrollo del ma

quinismo), que a imperativos marcados por el avance doE_ 

trinal y el ejemplo de otros países, se inició en el si 

glo XX nuestra legislación específica sobre accidentes. 

Su primera manifestación se encuentra constituida por _ 

Ja Ley de 30 de enero de 1900, suscrita por el entonces 

ministro de gobernación, Don Eduardo Dato, y que consta 

de 21 artículos. Poco tiempo después, por Real Decreto_ 

de 28 de julio del mismo afio, fueron reglamentariamente 

desenvueltos sus preceptos en un conjunto orgánico de _ 

72 artículos, más uno transitorio, agrupados en VJJ ca

pítulos. El complemento inmediato a este nuevo estado 

legal se encuentra principalmente constituido por las 

Reales Ordenes de·2 de agosto de 1900 y 6 de noviembre_ 
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de 1902, sobre mecanismos preventivos. en los acciden--

tes, y el Real Decreto de 8 de julio de 1903 para la d~ 

claraci6n de incapacidades por causa de accidentes de 

trabajo_ Terminaron de constituir el programa legal en_ 

esta materia los Reglamentos de 26 de mayo de 1902 y 2 

de julio del mismo año, ambos para la aplicación de la 

Ley de Accidentes al Ramo de Guerra y a las obras y se! 

vicios depe~dientes de la marina, respectivamente".(6). 

C).- INGLATERRA. 

Es interesa~te el estudio del desenvolvimiento 

y desarrollo de la legislaci6n laboral en Inglaterra, _ 

principalmente en los siglos XVIII y XIX, época del ma

quinismo y de la llamada Revoluci6n Industrial, ya que_ 

como es bien sabido, los accidentes de trabajo y las e~ 

fermedades profesionales, han tenido una evoluci6n par~ 

lela a los cambios de la industria, por lo que es conv! 

niente hacer en este punto una breve síntesis acerca de 

las primeras máquinas inventadas y utilizadas en Ingla

terra. 

La primera máquina para hilar algod6n fué inve~ 

tada por un obrero de Lancashire llamado James llargrea

ves en 1770. Pdr medio de una manija se movía simultá-

neamente ocho husos, con lo que una sola persona efec--
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de 1902, sobre mecanismos preventivos.en los acciden--

tes, y el Real Decreto de 8 de julio de 1903 para la de 

claraci6n de incapacidades por causa de accidentes de 

trabajo. Terminaron de constituir el programa legal en_ 

esta materia los Reglamentos de 26 de mayo de 1902 y 2 

de julio del mismo año, ambos para la aplicación de la 

Ley de Accidentes al Ramo de Guerra y a las ohras y se! 

vicios dependientes de la marina, respectivamente".(6). 

C).- INGLATERRA. 

Es interesa~te el estudio del desenvolvimiento 

. y desarrollo de la legislación laboral en Inglaterra, _ 

principalmente en los siglos XVIII y XIX, época del ma

quinismo y de la llamada Revolución Industrial, ya que_ 

como es bien sabido, los accidentes de trabajo y las e~ 

fermedades profesionales., han tenido una evoluci6n par~ 

lela n los cambios de la industria, por lo que es conv~ 

niente hacer en este punto una breve síntesis acerca de 

las primeras m!quinas inventadas y utilizadas en Ingla

terra. 

La primera máquina para hilar algodón fué inve~ 

tada por un obrero de Lancashire llamado James Hargrea

ves en 1770. Pdr medio de una manija se ~bvia simultfi-

neamente ocho husos, con lo que una sola persona efec--
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tuaba "1 trahajo de ocho, que ocupaban igual número de 

ruecas, en la mi•~a 6poca, Ricardo Arkxright inventó 

una má<¡uina hiladora movida por una rueda que era impu!_ 

sada por una corriente de agua y que producia un hilo 

mis resistente que la de Hargreaves. La tercera máquina 

de hilar algodón fue la de Sa~uel Crompton, que combinó 

las mejores características de las dos máquinas anteri2 

res. !lacia 1812 estaban en plena producción decenas de_ 

establecimientos equipados con estas mdquinas, erl las _ 

que se contaban más de cinco millones de husos, así la_ 

producción de hilados aumentó de tal modo que los prim,!. 

tivos telares no alcanzahan a convertirlos en paños. 

El sacerdote Inglés Edmundo Catwright inventó 

en 1785, un telar provisto de una lanzadera automltica, 

movido por la fuerza del agua, que después de perfecci2 

nado, pudo hacer,con un solo hombre, el trabajo que an· 

tes requería doscientos obreros. Los perfeccionamientos 

en el hilado y en el tejido del algodón aumentaron eno~ 

memente la demanda de ~se textil. Un Estadounidense, 

llamado Eli Whitney, inventó la primera c.lesmontadora de 

algodón, es decir, una máquina que quitaba las semillas 

y las pelusas que naturalmente se encontraban en él ,(1794). 

Esta maquinaria, que hacia con mayor rapidéz y a más 

bajo precio, el trabajo que antes requería 50 hom·· 
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bres, permiti6 aumentar al cantidad de algodón en bruto 

que rccib1an los industirales Ingleses. 

Desde principios del siglo XVIII se utilizaba 

en Inglaterra, para extraer el agua que surgía en las 

minas de carb6n, una bomba cuyo pistón era accionado _ 

por la fuerza del vapor. Watt la perfeccion6, creando_ 

un mecanismo que podia aplicarse a las m5quinas de hi-

lar con verdadera eficacia. R5pidamcnte las mfi411inas <le 

vapor fueron utilizadas en otras industrias de Inglate

rra y a comienzos del siglo XIX eran alll tan comunes 

como los molinos de viento en el resto de Europa. 

El maquinismo se desarroll6, primeramente en I! 

glaterra, hasta la calda de Napoleón(1815), y por efec

to del bloqueo continental, hizo de 61 verdadero monop2 

lio. /\partir de esa fecha, y en el trnnscurso de los 

siglos XIX y XX, las mlquinas fueron invadiendo los de

más paises de Europa y del mundo. 

Miguel Hernaiz Márquez, seílala lo siguiente con 

respecto a Inglaterra: 11 Las corrientes netamente libe

rales dominantes en Inglaterra han tenido clara reperc~ 

si6n en su legislación sobre accidentes y enfermedades 

profesionales. Se inicia con la ley de 7 de septiembre_ 

de 1880, mantenedora del principio de la responsabili-

dad puramente individual y el aseguramiento potestati--
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vo. Aceptada en la ley de 1397, 1:. tendencia del riesgo 

profesional, se sigur mantcnie1hlo, sjn cmhargo, la li-

bcrta<l de asegurar. Son leyes y enmiendns posteriores _ 

las de 1900, 1906, 1923 y sohre toJo las recopilaciones 

de 1925 y 1927, modificados por la ley de 4 de febrero_ 

de 1943. Continúa siendo facultatil'o el asegurarse(con_ 

excepción de las labores de las minas de cnrhón, scglm_ 

la le)' <le 1 ºde enero de 1935, para la que el seguro es_ 

obligatorio, y )as controversias sobre la indcmniznci6n 

son reguladas mediante amigable composici6n por medio _ 

de árbitros. No se distingue la incapacidad permanente_ 

de la temporal. Si la incapacida<l es total se satisface 

una asignaci6n familiar igual a la mitad del salario; 

si es parcial, tal asignaci6n familiar se deterrni11a con 

la midad de la diferencia de lo que la victima ganare _ 

antes o dcspues del accidente, una vez disminuida su e~ 

pacida<l de trabajo." (7). 

En Inglaterra también se ha ·legislado en mate

ria de seguridad social, fruto de ello es la Ley sobre_ 

Seguro de Accidentes del Trabajo de Z6 de julio de 1946 

que cubre ca>i la totalidad de las ocupaciones ampara-

das por un contrato de trabajo o de aprendizaje, y aún 

algunas ocupaciones expresamente incluidas aún sin exi~ 

tir tal contrato. 
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Los medios para el mantenimiento del seguro son 

mixtos, pues además de una aportación de la hadenda p!!_ 

blica, cotizan, a partes iguales, el trabajador y el P! 

trón, mediante un sistema de sellos, que semanalmente 

se adhieren a la respectiva cartilla. 

Miguel Hernaiz Márquez opina Jo siguiente res-

pecto a la legislación Inglesa en cuanto a seguros: __ 

·~antiene un concepto de accidente basado en ideas algo 

anticuadas, en cuanto lo concibe como una lesi6n perso

nal a consecuencia y durante el trabajo, o sea, que so~ 

tiene la teoría de la concresión del concepto, al acae

cido durante los límites horarios de Ja jornada, si __ 

bien debemos resaltar, favorablemente, la presunción j~ 

ris tantum que establece para reputar como tal acciden

te a todo percance sufrido durant~ la jornada laboral. 

Concede tres clases de prestaciones: 

1) Por accidente, o sea Ja correspondiente a la incapa

cidad temporal, con un tope máximo de 26 semanas y cuya 

cuantía de 45 chelines semanales se aumenta en propor-

ci6n a las cargas familiares; 2) Por incapacidad, al _ 

transcurrir el plazo antes expuesto, o si hay pérdida _ 

definitiva de facultades físicas o mentales, su cuantía 

varía según la incapacidad resultante, concediéndose .:.:_ 

una indemnización si es menor del 20\ de lo normal, y_ 
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una renta, hasta de 45 chelines semanales, c11an<lo llcg11e 

a 100\ de incapacidad, cstnblecicndose, asimismo, un su

plemento especial para los grandes invllidos: 3) Por f! 

llccimicnto, concedida en ciertas contlicioncs a los fnmi 

liares del asegurado muerto a resultas del accidente, y_ 

que puede revestir la forma de pensi6n, subsidio o inde! 

nización. Finalmente, la ley concede tambi&n protecci6n_ 

en los casos de enfermedades debidas a la naturaleza y _ 

condiciones del trabajo".(8). 

D) .- MEXICO. Es en la 6poca colonial cuando se_ 

da en M6xico las primeras medidas relntivas a accidentes 

de trabajo y enfer~edades profesionales, siendo la legi~ 

laci6n vigente las Leyes de Indias, conteniendo dichas 

leyes muchas disposiciones en materia de trabajo. Dioni

sia ,T. Kaye, señala al respecto: "En estas leyes se con

tienen muchas disposiciones en materia de trabajo; lleg! 

ron a reglamentar lo relativo al salario mlnimo, pago en 

efectivo, establecieron categ6ricamente la prohibici6n 

de las tiendas de raya y la prevenci6n de acc~dentes y 

enfermedades de trabajo, regularon derechos de asisten-

cía a los indios enfermos y accidentados, señalando que_ 

los indios que se accidentaban, debian seguir percibien

do la mitad de su salario o retribución hasta su total 

restablecimiento; en caso de enfermedad, a los que trab! 
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jaban en los obrajes, se les concedía la percepci6n ín

tegra de sus salarios, hasta el importe de un mes de 

sueldo, los indios podrían hacerse atender en hospita-

les que estuvieran sostenidos con subvenciones oficia-

les y cotizaciones hecha~ por los patrones''.(9). 

Es interesante sefialar la existencia de hospit~ 

les para la curaci6n de los indios, a cuyo sostenimien

to contribuían el Estado, los patrones y los trabajado

res, lo que significa un antecedente de los actuales s~ 

guros sociales. 

En lo que hace a la prevenci6n de accidentes y_ 

enfermedades, las normas dictadas para determinados tr~ 

bajos eran detallistas, ya que llegaron al extremo de 

prohibir que los indios que habiten en los climas fries 

sean llevados a trabajar en climas cálidos y viscever-

sa, así como que en los días frias se lave la lana con_ 

agua caliente. 

Por razones de seguridad, queda prohibido que _ 

los indios se ocupen en el desagUc de las minas, aunque 

sea con voluntad, así como en pesquerías de perlas, en_ 

ingenios de añil y de azúcar. 

Solamente los indios mayores de 18 afies podian_ 

ocuparse en el acarreo de mercancías, no pudiendo exce

der el peso <le 2 arrobas y debiendo repartirse entre v~ 
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rios. En los puertos se les permite cargarse si volun

tariamente se prestaban, con tal que el transporte no _ 

pasara de media legua. 

Existían normas especiales en relaci6n a Jos 

trabajadores de la coca, prescribiendose =que porque la 

tierra donde la coca se cría es húmeda y lluviosa, los_ 

indios de su beneficio ordinariamente se mojan y enfer

man de no mudar el vestido mojado; ningún indio pueda _ 

entrar sin llevar el vestido duplicado para remudar, y_ 

el dueño de la coca tenga especial cuidado de que esto_ 

se cumpla. Si se contraviene lo que antecede, serían 

condenados a $500.00, aplicados por tercias partes a la 

Real Cámara, al Juéz y Hospital de los indios que trab! 

jen la coca= 

"La protecci6n del trabajo en las minas era ob

jeto de serias medidas preventivas. Las bocas de los P2 

zos debían tener una longitud de tres varas y estar se

paradas entre sí con un mínimo de diez varas, siendo 

también objeto de minuciosa específicaci6n las condici2 

nes que habían de tener los puentes para guarnecer el _ 

trabajo y el tamaño y anchura de las escaleras, dispo-

niéndose también, en algunos casos, que las chimeneas 

de los hornillos de desahogar fueran altos, y la fundi

ci6n apartada de los otros edificios para que el humo, 
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esto es, los vapores del mercurio, no dafie, para desta

par las ollas y aludes, espérese veinticuatro horas". 

(1 O). 

Se puede afirmar que el contenido social de las 

Leyes de Indias era enorme, adelantandosc a los países 

Europeos, aunque éstas medidas se pierden en la época 

independiente y no es sino hasta nuestro siglo cuando 

vuelven a surgir normas con un alto contenido social. 

Para los legisladores de principios del siglo 

XX, el principal problema fué determinar si era necesa

rio para fijar las responsabilidades de cada parte so-

cial, modificar las reglas del derecho comdn plasmadas 

en los códigos penales y civiles del país, fundadas pr! 

mordialmente en preceptos de Derecho Romano y que ha--

bían regido y regían hasta entonces las relaciones en-

tre patrones y trabajadores. 

Los códigos de derecho comdn, contenían precep

tos insuficientes, pues no se referían en forma concre

ta al problema de la responsabilidad de los patrones ~ 

por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

El código civil, por ejemplo, contenía algunas_ 

disposiciones, en su artículo 13, reglamentaba el servl 

cio doméstico por jornal y a destajo, además, trataba _ 

el contrato de alquiler, el aprendizaje y el hospedaje, 
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pero no contenía ninguna disposición concretamente apli 

cable a riesgos de trabajo. 

El artículo 2453 del propio c6digo sefialaba que 

quién recibía los beneficios del servicio doméstico, es

taba . obligado a indemnizar al sirviente por los dafios y 

p&rdidas que pudiera sufrir, siempre y cuando mediara 

culpa del patr6n. El 2519 establecía la responsabilidad_ 

del propietario de transportes; el artículo 2S39 del mi~ 

mo código contenía una disposición parecida relativa al 

aprendizaje. Así, las disposiciones de carácter civil s~ 

lo hacían responsable al patr6n cuando lste tenía culpa, 

debiendo probar la víctima el hecho culposo sin que la _ 

responsabilidad comprendiera el caso fortuito y la fuer

za mayor. Por otra parte, los artículos 1458, 1459 y~-

1462 s6lo aludían a la responsabilidad civil, reconocie~ 

do como causas de responsabilidad la falta de cumplimie~ 

to de un contrato y los actos u omisiones establecidos _ 

en la ley. El artículo 1476 prevenía la responsabilidad_ 

de los duefios de edificios por los dafios que el inmueble 

causara. Por otra parte, el 1478 extendía la responsabi

lidad al duefio de cualquier otro objeto de propiedad Pª! 

ticular y cualquier acto lícito en sí mismo, pero en cu-

ya ejecución hubiera habido culpa o negligencia. El 1479 

se refería a la responsabilidad por dafios causados por _ 
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los establecimientos industriales a sus vecinos. El 

1480 establecía la responsabilidad por hecho ajeno. El 

1472 prescribía que la responsabilidad podría ser regu

lada por convenio, salvo los casos en que la ley dispu

siera expresamente otra cosa. 

En el código penal se contenían diversas dispo

siciones referentes a responsabilidad, tales como los 

artículos 301, 305, 306, 318, 321, 322, 324, 326, 329, 

al 33i y 343. 

El artículo 301 prescribía que la responsabili

dad civil consistía en restituir, reparar e indemnizar, 

el 305 definía la indemnizaci6n afirmando que ésta co-

rrespondía al pago de los perjuicios, esto es a lo que_ 

el ofendido dejaba de lucrar como consecuencia inmedia

ta y directa de un hecho u omisi6n con que se atacaba _ 

un derecho formal existente. El 306 afirmaba que, si s~ 

brevenían nuevos dalfos directamente del delito habría 

lugar a una nueva indemnización. El 318 establecía que_ 

la responsabilidad nacida de un homicidio causado sin 

derecho comprendía los gastos de entierro, asistencia 

médica y farmaceútica y el pago de los daños que el ho

micida causara a los bienes del ofendido, alimentos a 

la viuda, ascendientes o descendientes del finado. El 

321 establecía que, en los casos de golpes o heridas, 
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el heridor. pagaría los gastos médicos de Ja curación y_ 

Jo que el lesionado dejara de lucrar mkntras reanudaba 

su trabajo. 

El artículo 322 comprendía los casos en que la~ 

imposibilidad de trabajar fuera perpetua, y en ese sen

tido se pagaria Ja diferencia entre lo que ganaba la 

víctima y el salario que despuls percihir[a. 

El artículo 324 determinaba Ja manera de computar 

lo que se deberia pagar, multiplicando el jornal po'l" el 

nOmero de dlas no trabajados.El 326 prescribía que na-

die podía ser declarado responsable si no se probaba 

que el hecho u omisión fueron causados sin derecho. 

Los artículos del 329 al 331 establecieron Ja re~ 

ponsabilidad de los superiores, padres, tutores cónyu-

ges y dueños de transportes, por actos ejecutados por _ 

individuos bajo su autoridad o dependencia. 

El artículo 343 se refería a Jos daños causados 

por animales, ya que bajo esas circunstancias se consi

deraba responsable la persona que se sirviera de dichos 

animales, excepción hecha cuando el animal no hubiese 

tenido la culpa de Jos daños sufridos por los jornale-

ros. 

Las disposiciones anteriormente señaladas eran -

las que a principios de siglo tenían más relación con la respo!!_ 
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sabilidad por riesgos de trabajo, pero en todos los casos, 

las víctimas o perjudicados debían probar la culpa de la_ 

persona que por sí misma, por otro o por alguna cosa de su 

propiedad hubiera causado el riesgo. Asimismo, la ley ex-

cluía las causas de responsabilidad debida a caso fortuito 

o fuerza mayor, salvo en caso de culpa. 

Encontrándose el trabajador a merced del patrón, _ 

ya que la víctima de un accidente que pretendía la repara

ción del dafio sufrido debía probar que el material era de

fectuoso, que la instalación era peligrosa, en pocas pala· 

bras, que el accidente era culpa del patrón. 

La lentitud de los juicios y del procedimiento ha

cían que los perjuicios sufridos por el trabajador y sus_ 

familiares fueran más pesados, casi siempre los trabajado

res mexicanos nunca reclamaban sus derechos. La legisla--

ción nacional resultaba insuficiente y los tratadistas se

ñalaban la necesidad de abandonar la teoría de la culpa d~ 

lictuosa para buscar otras doctrinas: la de la culpa con-

tractual y la del riesgo profesional. 

Los doctrinarios de la culpa contractual decían 

que la responsabilidad del patrón no nacía de un delito ni 

de un cuasi-delito, sino del contrato de arrendamiento de 

trabajo celebrado con el trabajador y por ese solo hecho _ 

el empresario o patrón estaba obligado con respecto·n aquél. 
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El trabajador solo debla probar la existencia del 

accidente para que quedara configurndn la responsabilidad 

del patrón. La ley habla dejado a ambas partes libertad pa

ra contratar las condiciones en que deberla celebrarse el _ 

trabajo y, a falta de estipulaciones, la materia se regia_ 

por las reglas generales de los contratos, obligando no so

lo a cubrir el salario estipulado, sino tambiEn a procurar_ 

que el trabajo se ejecutara en condiciones necesarias de S! 

guridad e higiene, de tal modo que si dichas condiciones no 

se realizaban y el obrero sufria perjuicio, el patrón incu

rría en responsabilidad. 

La teoria del riesgo profesional se apoya en el ~

principio de la responsabilidad objetiva, consistente en el 

hecho de que los accidentes de trabajo tienen como causa in 

mediata y directa el trabajo realizado por el obrero, quien 

en el desempeño de su actividad se encuentra expuesto a 

riesgos ciertos y determinados, presentes en todo trabajo y 

motivados por el uso de las máquinas, lo que produce respo~ 

sabilidad para que la empresa tome a su cargo la reparación 

del dafio, ya que ést'e siempre está latente y puede ocurrir_ 

en cualquier momento. 

Es interesante hacer un esbozo del proceso de inte

gración y formación del artículo 123 constitucional, en lo_ 

que a accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se 
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refiere.Son abundantes los antecedentes de la fracción~ 

XIV del artículo 123 , siendo dignos de mención los siguientes: 

1).- Decreto #46 sobre accidentes de trabajo de José Vi

cente Villada, publicado en la gaceta del Estado de Méxi

co el 7 de marzo de 1904, el cual en su artículo 32 señ~ 

laba que cuando con motivo del trabajo que se encargue a 

los trabajadores asalariados{conforme al arrendamiento 

de trabajo y de la industria reconocida por el Código Ci

vil en 1884) éstos sufrieran algún accidente que les pro

vocara la muerte o alguna enfermedad o lesi6n que no les 

permitiera trabajar, la empresa o negociaci6n que reciba_ 

.sus servicios estaría obligada a pagar, sin perjuicio del 

salario que se debiera devengar por causa del trabajo, ~ 

los 'gastos que originaran la enfermedad o la inhumaci6n 

en su caso, ministrando adem5s, a la familia que dependí~ 

ra del fallecido, una ayuda igual al importe de 15 días 

de sueldo. Se presumía que el accidente sobrevenía con m~ 

tivo del trabajo que el obrero desempeñaba, salvo prueba_ 

en contrario. También el mismo decreto señaló la obliga-

ción de los trabajadores de atenderse en el hospital del_ 

patrón, o de cubrir éste los gastos en el hospital de la_ 

localidad, por un tiempo de 3 meses obligatorios; si el 

padecimiento continuaba, era potestativo para el patrón 

continuar ministrando médico y medicinas, por lo que esto __ 
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se·fijaba en el clausulado del contrato de arrendamiento de 

trabajo. Las controversias suscritas en esta materia, se vcn

tilorfan en juicio sumario. 

2).-Ley de Accidentes de trabajo de Bernardo Reyes, 

publicada el 21 de agosto de 1906 en el Peri6dico Oficial 

del Estado de Nuevo Le6n, sefialaba Ja responsabilidad civil 

a los propietarios de empresas donde se utilizara una fuer

za distinta a la del hombre, incluyendo a las empresas de _ 

minas y canteras y de la construcci6n, funciones, carga,de~ 

carga, transportes y otras, cuando en ellas ocurrieran acci 

dentes a sus empleados y operarios en el desempefio de su 

trabajo o con motivo de éste, excepto en los ca<os fortui-

tos o de fuerza mayor, negligencia inexcusable de la vlcti 

ma o la producci6n intencional del accidente por parte del 

trabajador, 

La misma Ley estableci6 la inembargabilidad de las_ 

indemnizaciones por riesgo y la prescripci6n de la acci6n _ 

para reclamar las multicitadas indemnizaciones en dos afies. 

3), - Proyecto de Ley Minera del 19 de febrero de 

1907, articules del 166 al 171. Rodolfo Reyes present6 este 

proyecto al Ministerio de Fomento, conteniendo diversas me

didas protectoras de los trabajadord~ y sus familiares, los 

que eran indemnizados en caso de que ocurrirea algún sinic~ 

tro, Al incluirse este capitulo en la Ley Minera, se plan--
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reservada a los estados y se regía por disposiciones de de 

recho común. 

4).- Proyecto de Ley sobre Peones del Campo de Ga

briel Vargas, publicada en el diario de debates de la Cáma 

ra de Diputados el 6 de noviembre de 1912, que impuso a 

los propietarios de fincas rústicas entre otras obligacio

nes la de mantener un botiquín suficiente para la curaci6n 

de las enfermedades endémicas de la regi6n y a contratar, _ 

mediante iguala u otro arreglo permanente, a un médico tit! 

lado que prestara sus servicios en forma gratuita. Si no~ 

cumplía esta disposici6n, se sancionaba al propietario de _ 

la finca rústica con multa de cincuenta pesos o pena corpo

ral, que en ningún caso excedería de cuatro meses. 

5).- Decreto número 39, denominado Ley sobre Sir--

vientes de Fluvio Guill~n, publicado el 14 de diciembre de_ 

1912 en el Per6dico Oficial del Estado de Chiapas. 

6) .- Proyecto de Ley para Remediar el Dafio Proceden 

te del Riesgo Profesional del 28 de mayo de 1913, presenta

do ante la XXVI Legislatura por los diputados de Aguasca--

lientes, aport6 grandes innovaciones aunque continuaba en

cuadrada dentro de la corriente del derecho común. Sefialaba 

que sus disposiciones eran irrenunciables y no pod~an ser _ 

disminuidas por contrato alguno. El derecho a la indemniza-
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ci6n y la obligaci6n de otorgarla, no dependlan de la obl! 

gaci6n o negligencia del que Ja recibe ni del que la sumi-

nistra, sino que eran consecuencia civil exclusiva y neccs! 

ria de la lesión. 

Asimismo, asentó la ley de referencia que desde que 

quedara lesionado o impedido el trabajador para desempeñar_ 

sus labores, a juicio de peritos, recibirla atenci6n mldica 

y medio sueldo o jornal durante 90 dias, y si transcurridos 

éstos el trabajador no recobraba la facultad de trabajar, _ 

percibiría, si continuaba impedido, una pensi6n alimenticia 

que sería fijada por el municipio, de acuerdo a la catcgo-

ría que tuviera como trabajador. 

Para que el patr6n pudiera cumplir con las obliga-

clones que le imponía esta ley, se orden6 la creaci6n de la 

Caja del Riesgo Profesional que se formaría con las contri

buciones que, con cargo al costo de producci6n, enterarán 

los patrones. Esta caja quedaría establecida en el Nacional 

Monte de Piedad y sería dirigida por el Oirector de la Ins

titución y la Junta Gubernativa. 

7).- Ley de Accidentes de Trabajo de Salvador R. 

Mercado, del Estado de Chihuahua, publicada en el Peri6dico 

Oficial el 3 de agosto de 1913. Texto idéntico al de la Ley 

de Bernardo Reyes. 

8).- Proyecto de Ley que reforma las fracciones VII 



y XXII de los artículos 75 y 309 del C6digo de Comercio, 

presentado ante la XXVI legislatura por diversos diputados 

y publicado en el diario de los debates de la Cámara de Dl 

putadas el 17 de septiembre de 1913. 

Esta Ley obligaba al patr6n a responder a sus em-

pleados, dependientes, trabajadores y aprendices que fue-

ren victimas accidentados en el trabajo que ejecutaran o _ 

con motivo de él, siempre que dichos accidentes se verifi

caran en las negociaciones, fábricas, talleres o establecl 

mientas industriales donde se empleara una fuerza distinta 

a la del hombre. 

Si los trabajadores sufrieran algún accidente de _ 

trabajo, además de asistencia médica, recibirián su sala-

ria completo durante cuatro meses; si persistiera la inca

pacidad, recibirían medio jornal durante un afio y si se 

produjera la muerte como consecuencia del accidente, se 

pensionaría a la viuda y a los menores de dieciseis aftas. 

9).- Ley del Trabajo de Cándido Aguilar, decreto_ 

número once, publicado el 19 de octubre de 1914 en la Gac~ 

ta Oficial del Estado de Veracrúz Llave~ esta ley contcm-

pl6 el problema relativo a los riesgos de trabajo en los 

mismos términos en que lo hicieron las leyes anteriores. 

10).- Ley Obrera de José Agustín Castro, publicada 

el 31 de octubre de 1914 en el Peri6dico Oficial del Esta-
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do de Chiapas, artículos 17 al 19. 

11).- Proyecto de Ley Obrera de Protección de Servi 

cios de José Natividad Macías y Manuel Rojas, publicada en_ 

el periódico "El Pueblo" en el puerto de Veracrúz el 23 de_ 

enero ele 1915. 

12}- Proyecto de Ley de Accidentes de Trabajo de J~ 

se Natividad Macías y Manuel Rojas, publicado en el periód{ 

co "El Pueblo" en el Puerto de Vcracrúz el 24 de enero de 

1915. 

13).- Proyecto de ley sobre Contrato de Trabajo de_ 

Rafael Zuparán de enero de 1915. 

14).- Ley del Trabajo de Salvador Alvarado, public~ 

da en el Diario Oficial del Estado de Yucatán el 15 de di-

ciembre de 1915. Al igual que en las otras leyes, en esta 

recaía en el patrón la responsabilidad de los accidentes, 

realizandose ya la actual clasificación de los riesgos y se 

obligaba al patrón a cubrir los gastos de funeral del trab~ 

jador que muriera a consecuencia de un accidente de traba

jo. 

15).- Ley sobre Accidentes de Trabajo de Nicolás 

Flores, promulgada el 25 de diciembre de 1915 en el Estado_ 

de Hidalgo. La innovación que presenta esta ley es que las_ 

indemnizaciones por accidentes de trabajo y muerte, serian_ 

aumentadas en un 25\ si el responsable del accidente no hu-
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hiere tomado todas las precauciones indispensabtes para pr~ 

venir al trabajador del accidente. 

16) .- Decreto número 96 de Manuel Aguirre Berlanga, 

publicado en el Estado de Jalisco en el Peri6dico Oficial 

de la entidad el 1ºde enero de 1916. Se ordenába a los pro

pietarios de toda clase de negociaciones que pagaran los 

jornales de los obreros durante todo el tiempo que éstos s~ 

frieran alguna enfermedad o accidente ocasionados por el 

trabajo. 

17).- Decreto número 300, Ley del Trabajo de Gusta

vo Espinoza Míreles, publicada en el Diario Oficial del F.s

~ado de Coahuila el 27 de octubre de 1916. En su capitulo X 

reglamenta los accidentes ·de trabajo, sefialando a las empr~ 

sas que dan lugar a la responsabilidad, y que incluye a to

das las industrias, talleres y trabajos que en la épo:a se 

desarrollaban. Hace también distinci6n sobre los diversos 

tipos de incapacidades, obligando al patr6n, según fuera el 

tipo de incapacidad, a cubrir al trabajador una pensi6n que 

nunca exceder1a de dos años. Esta Ley exime de responsabili 

dad al patr6i si el accidente ocurri6 por causas de fuerza_ 

mayor o por causa extrafia al trabajo o industria; por negli 

gencia inexcusable del trabajador, por la intenci6n misma 

del obrero y causas análogas a las expuestas. 

18),- Ley sobre Accidentes de Trabajo del F.stado de 
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Zacat<'cas, promulgada el 14 de julio de 1916. 

19].- Ley del Trabajo del General Martín Triana, 

del Estado de Aguascalientes, del 8 de febrero de 1916. 

En todas las disposiciones sefialndas con anteriori

dad, se reconoce la responsabilidad civil de los patrones _ 

por los accidentes que ocurrieran a sus trabajadores en la_ 

realización de sus labores. Y por otra parte, son el antec! 

dente directo del artículo 123 Constitucional y de la Ley _ 

del Seguro Social. 

El artículo 123 junto con el 27 de la Constitución_ 

de 1917 forman los preceptos mas importantes del llamado d! 

recho social, así el maestro Alberto Trueba Urbina manifes

tó :"El origen .de las normas fundamentales del derecho so--

cial se encuentra en la necesidad de confirmar los princi-

pios democráticos y sociales, garantizar los intereses de 

las masas y reconocer los derechos de los grupos d!blles. 

Es interesante recalcar que el reconocimiento de derechos 

en favor de los humildes es una de las aspiraciones más le

gítimas y más acertadas de la democracia económico-social _ 

de nuestro tiempo. Porque derrumbadas las teorías del libe

ralismo económico, hubo necesidad de pensar en nuevos obje

tivos y en establecer garantías para el ciudadano social. 

Una verdadera revolución en los hechos y en las ideas origi 

naron el nuevo derecho social con tal vigor y fuerza, que _ 
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puede decirse de él lo mismo que del homúnculo de Wagner, _ 

que nació mayor de edad; pues el derecho social, en el mo-

mento de su partenogénesis, se eleva a la categoría de nor

ma fundamental consignada en las Constituciones de casi to

dos los países del mundo. Pero no nos cansaremos de repetir 

con necio trepidar de catapulta, que fue la Constitución M~ 

xicana de 1917 la primera en el Universo en que se escribi~ 

ron derechos sociales." (11). 

Sin lugar a dudas el articulo 123 Constitucional es 

uno de los más importantes y trascendentes de nuestra Carta 

Magna, al respecto opina el Lic. Fernando Zertuche Muñóz: 

"En su tiempo, el articulo 123 señaló un nuevo camino, un 

cambio en las tradiciones constitucionales, fué la hetero-

doxia renovadora y benéfica. También determinó la inaugura

ción de una etapa, en la cual el trabajador posee(o poseerá 

por anticipado el respeto, la protección y la tutela de to

da la sociedad que, finalmente, reconoce y enaltece el es-

fuerzo humano. Hasta nuestros días el artículo 123 ha susci 

tado el interés y la investigación acerca de sus anteceden

tes y de quienes propiciaron y pugnaron por su redacción. 

Es evidente que desde variadas perspectivas y con el acopio 

de diversos documentos se ha ido integrando un panorama más 

fiel, aunque fracmentario. Visto a contralúz (los abogados_ 

dirían que a contrario sensu), el artículo 123 es la suma 
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gobierno, de mando inmisericorde e injusto sobre el trabajo 

del hombre. A contralOz, la primera declaración de derechos 

sociales es uno de los mejores textos en que se narra el s~ 

frimiento y la humillación de los aialariados, en una soci! 

dad que conformaba y confirmaba una estructura clasista, rf 

gida, para la cual el trabajo humano era una mercnncia, Una 

mala, barata mercancia que podía ofrecercese desde los sie

te años. Niños, mujeres, hombres que debían soportar jorna

das agobiantes de 16 horas y que no tenían derecho al des-

canso semanal, ni a asociarse, ni a percibir un salario mi

nimo en efectivo, ni a ser protegidos en su salud ni en su_ 

integridad, ni a tener garantizado su empleo.''(12). 

En lo referente a enfermedades profesionales y acci 

dentes de trabajo, las fracciones XIV, XV, y XXIX del artí

culo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos señalaron: 

Fracción XIV.- Los empresarios serán 

responsables de los accidentes de trabajo y de las enferme

dades profesionales de los trabajadores, sufridos con moti

vo o en ejercicio de la industria o trabajo que ejecuten; 

por lo tanto, los patrones deberán pagar la indemnización 

correspondiente, segOn que haya traido como consecuencia la 

muerte o simplemente incapacidad temporal o permanente para 
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trabajar, de acuerdo con lo que las leyes determinen. Esta 

responsabilidad subsistirá aún en el caso de que el patrono 

contrate el trabajo por un intermediario. 

Fracci6n XV.- El patrono estará oblig~ 

do a observar, en la instalaci6n de sus establecimientos, 

los preceptos legales sobre higiene y salubridad y adoptar_ 

las medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de 

las máquinas, instrumentos y materiales de trabajo, asr co

mo organizar de tal manera el trabajo que resulte, para la_ 

salud y la vida de los trabajadores, la mayor garantía com

patible con la naturaleza de la negociaci6n, bajo las penas 

·que al efecto establezcan las leyes. 

Fracci6n XXIX.- Se considera de utili

dad social: el establecimiento de cajas de seguros popula-

res, de invalidez, de vida, de cesaci6n involuntaria de tr~ 

bajo, de accidentes y de otros con.fines análogos, por lo 

cual, tanto el gobierno federal como el de cada Estado deb!!_ 

rán de fomentar la organizaci6n de instituciones de esta lg 

dale para infundir e inculcar la previsi6n popular. 

Así cada uno de los Estados integrantes de la fede

raci6n legislaron sobre materia de trabajo, lo cual provoc6 

problemas por la diversidad de. normas· e interpretaciones r.'!_ 

gionales, a este respecto sef\ala Dionisia J. Kaye: "El pro

yecto de la fracci6n X del artículo 75 Constitucional, pre-
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sentado por el Presidente Carranza, senalaba que el congre

so de ln Uni6n tendría también la facultad de legislar en _ 

materia de trabajo, más no fué aceptado por la comisión re

visora por considerarlo como parte del Derecho Común, pues_ 

hasta aquél entonces la materia laboral se regia por las 

disposiciones relativas a la prestación de servicios y s6lo 

el Congreso de Ja Uni6n tuvo la facultad de legislar en es

ta materia para el Distrito y Territorios Federales: las l~ 

gislaturas de los estados reglamentaron en sus l'ocalidades_ 

el Artículo 123 Constitucional; sin embargo, las distintas_ 

versiones regionales provocaron diversos problemas jur!di-

cos que impedían el desarrollo de la industria nacional y _ 

como consecuencia de lo anterior, por el año de 1921 comie~ 

za a manifestarse una gran preocupaci6n por unificar la le

gislaci6n sobre trabajo. Como resultado de esta preocupa--

ci6n, de los años 1921 a 1929 se·discutieron en la Cámara 

los proyectos para reformar la fracci6n X del Art. 73 Cons

titucional y el día 6 de noviembre de 1929 fué aprobada la_ 

reforma a esta fracci6n, otorgando al Congreso de la Uni6n_ 

la facultad de legislar en materia de trabajo cuya aplica-

ci6n correspondería a las autoridades de los Estados, con 

excepci6n de lo relativo a las empresas ferrocarrileras y 

de transportes, amparadas por concesi6n federal, minería, 

hidrocarburos y trabajo. del mar," (13). 
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Con posterioridad, el presidente Alvaro Obregón, 

elabora un proyecto de ley para ln creaci6n del Seguro Obre

ro, mencionando en su exposición de motivos que las presta

ciones que otorgan las leyes del trabajo, tienen carácter 

tc6rico, siendo impotentes para obligar a los patrones a 

cumpljr con las disposiciones favorables para el trabajador 

También Obreg6n propuso la creaci6n del Seguro Social, admi 

nistrado por el Estado. 

Las cuestiones más importantes del proyecto de ley_ 

fueron las siguientes: 

1).- Considerar al amparo de ·la misma a todos los 

trabajadores del territorio nacional, entendiendo por ésto~ 

a todos los que ejecuten un trabajo personal a cambio de un 

salario. 

2).- Otorgar a los trabajadores los siguientes der~ 

chas: 

a).- Indemnización por accidente de trabajo. 

b).- Jubilaciones por vejéz de los trabajadores. 

c).- Seguro de vida a los trabajadores. 

El 3 de septiembre de 1925, las Comisiones Unidas 

de Trabajo y Previsión Social presentaron un proyecto de ~ 

Ley sobre Acci<l~ntes de Trabajo y Enfermedades Profesiona-

les, en el que se propuso la creación de un Instituto Naci~ 

nal de Seguro Social, administrado por una representación_ 
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ción del sector empresarial, Fijando una tabla de indemniz! 

clones que mucho servirla de base para la tabla establecida 

en nuestras leyes vigentes. 

En 1928 se pretendió elaborar un Código Federal del 

Trabajo, cuyo proyecto fué presentado por la Secretarla de_ 

Gobernación a la Convención Obrero-Patronal, fué ampliamen

te criticado por el sector empresarial. En dicho Código se_ 

definió el Riesgo Profesional como "aquel a qu~ estln ex--

puestos los trabajadores con motivo del trabajo que cjecu-

tan o en ejercicio del mismo". 

Sefialó las consecuencias que los riesgos producen, 

siendo los siguientes: 

a) . - Muerte 

b). - Incapacidad permanente (total o parcial) 

c). - Incapacidad temporal. 

Tomó al accidente de trabajo como "un acontecimien

to imprevisto y repentino, producido con motivo del trabajo 

o en ejercicio de éste, por una causa exterior de origen y_ 

de fecha determinada y que provoca en el organismo del tra

bajador una lesión o una perturbación funcional permanente_ 

o transitoria "; y a la enfermedad profesional como "cual-

quier afección aguda o crónica, que le resulte al trabaja-

dar con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 
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ejecute". 

El 31 de agosto de 1929 Emilio Portes Gil, promulg6 

las reformas a la fracci6n x·del Artículo 73 y a la frac--

ci6n XXIX del artículo 123 Constitucionales. 

La primera reforma concedi6 la facultad al congreso 

de legislar en toda la repGblica entre otras materias en la 

de trabajo, leyes que serian aplicadas por los Estados en_ 

sus respectivas jurisdicciones, excepto cuando se trate~ 

de asuntos relativoa a ferrocarriles y demás empresas del 

transporte, amparados por concesi6n federal, minería o 

hidrocarburos y los trabajos ejecutados en el mar y zonas_ 

·marítimas. 

La reforma a la fracci6n XXIX del Artículo 123 Con~ 

titucional consider6 de utilidad pGblica la expedici6n de 

la Ley del Seguro Social, 

En agosto de 1931 se promulga la Ley Federal del 

Trabajo, a este respecto sefiala Dionisia J. Kaye : " La 

promulgaci6n de la Ley Federal del Trabajo de agosto de 

1931, es sin duda uno de los más grandes acontecimientos en 

materia legislativa, no s6lo por ser la primera ley de tra

bajo de carácter federal, sino porque en ella se refleja el 

resultado de todo el movimiento ideol6gico y de preocupa-·- -

ci6n por proporcionar al trabajador una seguridad que nunca 

tuvo.A continuación, me refiero a los puntos más sobresa---
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lientes que en matcrin de Riesgos Profesionales se reglame! 

taron en este cuerpo legal: La ley adoptó en mnteria de 

accidentes y enfermedades de trabajo la teoría de la RespO!} 

sabilidad Objetiva o de la industria y define a los riesgos 

como los accidentes o enfermedades a que están expuestos _ 

los trabajadores con motivo de sus labores o en ejercicio _ 

de ellas.El artículo 285 de la ley de 1931, definió al acci 

dente de trabajo como toda lesión médico-quirúrgica o per-

turbación psíquica o funcional, permanente o traositoria, _ 

inmediata o posterior, o la muerte, producida por la acción 

repentina de una causa exterior que puede ser medida, sobr~ 

venida durante el trabajo, en ejercicio de lste o durante 

su desempefio; y toda lesión interna determinada por un vio

lento esfuerzo, producida en las mismas circunstancias. Es

ta definición, en mi opinión, nos dá la idea media del Rie~ 

go Profesional que en forma más tlcnica quedó definido en 

la ley de mayo de 1970, en la que también se contempla la 

situaci6n de incluir en la definición de accidente de trab! 

jo, los que se produzcan al trasladarse el trabajador dire~ 

tamente de su domicilio al lugar de trabajo y de 6ste a 

aqull, situación que no contempló la ley de 1931 pero si r~ 

cogió la Ley del Seguro Social de 1943. ASimismo, la ley de 1931 

defini6 a la enfermedad profesional como todo estado patol6g_!. 

co que sobreviene por una causa repetida por largo tiempo_ 
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como obligada consecuencia de la clase de trabajo que dese_!!! 

pefia el obrero, o del medio en que se ve obligado a traba-

jar y que provoca en el organismo una lesi6n o perturhaci6n 

funcional permanente o transitoria, pudiendo ser originada_ 

esta enfermedad por agentes físicos, químicos o biol6gicos. 

Además de los padecimientos comprendidos en esta dcfinici6n 

se consideran enfermedades profesionales las incluidas en 

la tabla a que se refería el articulo 326 y que enumeraba 

s6lo cincuenta enfermedades profesionales". (14). 

El 19 de enero de 1943 se public6 en el Diario Ofi

cial de la Federaci6n la primera Ley del Seguro Social, cvi 

·dentemente adelantada para su época, viniendo a ser un gran 

logro para los trabajadores, ya que represent6 un apoyo ec~ 

n6mico, sobre todo tratándose de accidentes de trabajo y e~ 

fermedades profesionales. 

El lºde mayo de 1970 entra en vigor la nueva Ley F~ 

deral del Trabajo, con excepci6n de los artículos 71 y 87 

que entraron en vigor el dfa 1 ºde julio de 1970 .y el artíc~ 

lo 80 que entr6 en vigor el 1ºde septiembre de 1970. Esta 

Ley será ampliamente comentada en el siguiente capítulo. 

El lºde abril de 1973 erttra en vigor la nueva Ley 

del Seguro Social, misma que será analizada en el capítulo_ 

siguiente, 
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C A P l T U L O Il 

ANALISIS COMPi\RATIVO DE LA LEY FEDERAL DEL TR~ 

BAJO Y LA LEY DF.L SEGURO'SOCIAI. EN LO REFEREN

TE A RIESGOS DE TRABAJO. 

A).- CONCEPTOS DE ACCIDENTE DE TRABAJO Y DE E~ 

FERMEDAD PROFESIONAL. 

Para poder desglosar los conceptos de Acciden

te de Trabajo y Enfermedad Profesional, es necesario,_ 

primeramente, realizar un breve estudio acerca de las_ 

diversas teorfas que han existido acerca del Riesgo _ 

Profesional, que es de donde se derivan precisamente_ 

los Accidentes de Trabajo y las Enfermedades Profesio

nales, 

Las primeras teor!as fueron las civilistas, _ 

siendo éstas las siguientes: Teoría de la Culpa; Teo-

rfa de la Responsabilidad Contractual; Teoría del Caso 

Fortuito y Teoría de la Responsabilidad Objetiva, 

Con posterioridad se dieron las teorías del D~ 

recho Laboral, como son: Teor!a del Riesgo Profesional; 

Teoría del Riesgo de Autoridad¡ Teoría del Riesgo de_ 

Empresa y Teor1a del Riesgo Social, 

Teorfa de la Culpa,- A esta teoría el maestro_ 

Mado de la Cueva la nombra ",,,doctrina de la culpa _ 
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aquiliana con inversión de la carga de la prueba." (1) .. 

Esta doctrina se fundamenta en el C6digo Civil Francés,_ 

precisamente en el Artículo 1384, de donde se deriva una 

presunci6n de falta en contra de la persona que tiene s~ 

bre la cosa causante del dallo un derecho y un deber de _ 

vigilancia; por lo mismo, el propietario queda obligado_ 

a probar que no pudo impedir el hecho o que hubo culpa _ 

del trabajador, además éste último debía acreditar la 

relaci6n de causalidad entre el dafio recibido y la culpa 

imputada al patrón. 

La falla de ésta teoría estriba en el hecho de basaL 

se en el derecho de propiedad, cuando lo que se trata de 

proteger es algo más importante, como lo es la vida y la 

salud del ser humano, 

Teoría de la Responsabilidad Contractual.- Sus ini

ciadores fueron Sauzet y Salinetellete. Esta teoría 

sefiala lo siguiente : Si el contrato de trabajo es un 

contrato de arrendamiento y si el arrendatario está 

obligado a devolver la cosa arrendada en el mismo 

buen estado en que lo recibió, salvo el desgaste natural 

era ldgko concluir en la presunci6n de responsabilidad_ 

patronal, al igual que ocurre en el arrendamiento. 

Esta teoría es equivocada, puesto que si la rcspo~ 

sabilidad patronal tuviera una fuente contractual, en_ 
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virtud de la tcoria de la autonomia de la voluntad, ha

bría sido posible apartar dicha responsabilidad median

te la introducción de una cláusula liberatoria en los 

contratos, cláusula que sería imperativamente impuesta_ 

por Jos patronos como condición para poder celebrar co~ 

trato de trabajo. 

Teoría del Caso Fortuito.- Esta teoría se basa_ 

en el supuesto de que quien obtiene una utilidad de una 

cosa o persona, es justo que asuma Jos riesgos "causados 

por el trabajo o uso de esta cosa o persona. Así tene-

mos que la responsabilidad del patrono se resuelve en 

la obligación de indemnizar al trabajador, no sólo en 

los casos en que hubiere incurrido en culpa, sino tam-

bién cuando el accidente se hubiere producido por caso_ 

fortuito o inclusive por culpa del obrero. 

Teoría de la Responsabilidad Objetiva.- Esta 

teoría tiene como fundamento los artículos 1384 y 1386 

del Código Civil Francés, que establecieron: 

Artículo 1384. Se es responsable no solamente 

del dafio que se causa por hecho propio, sino tambi~n 

del causado por el hecho de las personas por las que se 

debe responder o por las cosas que· se tienen en custodia. 

Artículo 1386. El propietario de un edificio es 

responsable del dalio"causado por su ruina, cuando suce-
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da a consecuencia de falta de conservaci6n o por vicio_ 

de construcci6n. 

La Teoría de la Responsabilidad Objetiva parte 

de la base de que el daño causado por un objeto debe _ 

ser soportado por su propietario, o sea, por aquél que_ 

se benef'icia con ese objeto. La cuesti6n relativa a la 

culpa es indiferente. Basta establecer que se ha produ

cido un daño y buscar el vínculo de causalidad entre el 

hecho de trabajo y ese daño para proclamar, de modo in

mediato, la responsabilidad que incumbe al dueño de la_ 

cosa, en este caso de la empresa, por los daños produc! 

dos. El propietario responde por el solo hecho de ser 

propietario de la cosa. Esta teoría tiene su base en el 

Derecho Civil, ya que se funda específicamente en el 

concepto furídico de que el daño causado por las cosas, 

debe ser reparado por sus dueños. 

El C6digo Civil Mexicano de 1932, adopt6 la 

Teoría de la Responsabilidad Objetiva, señalando en su 

artículo 1913: 

Cuando una persona hace uso de mecanismos, in~ 

trumentos o sustancias peligrosas, por sí mismas, por_ 

la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explo

siva o inflamable, por la energía de la corriente elé!:_ 

trica que conduzcan o por otras causas análogas, está 
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obligado a responder del dano que cause aunque no obre_ 

ilfcitamente a no ser que demuestre que ese dafto se pr2 

dujo por culpa o negligencia inexcusables de la victima. 

Teorfa del Riesgo Profesional.- Es ya una tea-

ria que se encuentra enfocada dentro del Derecho Labo-

ral y consiste en atribuir a la industria las consecue~ 

cias de los riesgos que la propia industria produce. Si 

el ducfto de la máquina debe repararla para que le siga_ 

rindiendo utilidad, justo es que tambi6n deba reparar _ 

las consecuencias que los riesgos acarrean a sus traba

jadores. 

Esta teoría se funda en una presunci6n de culpa 

del patr6n que deriva del hecho de que su industria ge

nera riesgos y, si el patr6n recibe los beneficios, 

también será justo que asuma la responsabilidad de rep! 

rar los riesgos que se presenten. 

También se maneja en la teoria del Riesgo Prof~ 

sional el Riesgo Económico, senalando que éste último _ 

es consecuencia del riesgo profesional y debe ser sopo! 

tado por el consumidor, pues el desembolso que incumbe_ 

al patrono a título de gastos generales de la empresa,_ 

ya se incluyen los gastos de los riesgos profesionales, 

que son considerados como gastos de producción 

La falla de esta teoria estriba en el hecho de 
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que se considera que es el consumidor quién debe pagar_ 

las consecuencias de los riesgos profesionales, y al i~ 

cluir en gastos de producci6n a dichos riesgos, se pie! 

de en su prevenci6n, ya que de todas formas se pueden _ 

cubrir las indemnizaciones a los trabajadores puesto 

que ya están previstas y planeadas de antemano. 

Teoría del Riesgo de Autoridad.- En esta teoría 

se considera que la autoridad es fuente de la responsa_ 

bilidad, basándose en el estado de subordinaci6n en el 

que el trabajador se encuentra. El que encomienda el ~ 

trabajo debe cuidad que el obrero no sufra consecuen--

cias en su salud, y, si las sufre, debe repararlas o 

compensarlas como el que alquila una máquina, paga las_ 

reparaciones exigidad por todo lo que no es consecuen-

cia del uso regular y ordinario para lo que la máquina_ 

se alquiló y por las roturas y pérdidas totales o par-

ciales de ella, Todas esas consecuencias ordinarias y _ 

forz.ozas del trabajo, no deben ser a cargo del que tra

baja, sino del que encomienda el trabajo. 

Teoría del Riesgo de Empresa.- A esta teoría 

también se le ha llamado del Riesgo Generalizado, pues_ 

con ella se llega a la aplicación del principio de que_ 

toda eventualidad que tenga por causa a concausa el tr~ 

bajo, siempre que ocasione perjuicio o lesión al traba-
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jador, debe responder la empresa; el trabajo implica un 

riesgo que cabe denominar Riesgo de Trabajo y que supo

ne para el trabajador un doble dafio; econ6mico y corpo

ral, por lo que es justo dentro de la economla capita-

lista, donde el trabajador suministra cnergia corporal_ 

y el patrono suple el financiamiento de la empresa, el 

daño se reparta de esa misma manera. 

Esta teoria constituye una etapa de transici6n_ 

entre la idea del Riesgo Profesional y la del Riesgo S~ 

.cial tomando ésta Gltima, la idea de la responsabilidad 

de la empresa, para solidarizar a las mismas y concluir 

en la creación de un Seguro Social Obligatorio, ya que_ 

el accidente de trabajo y su reparación no solamente es 

tarea del patrono, sino que es tarea colecti~a de carfif 

ter social, en cuyo sostenimiento deben colaborar los 

trabajadores, patrones y el Estado. 

Teoría del Riesgo Social.- Esta teoría constit~ 

ye el fundamento de los sistemas de seguridad social. _ 

Parte del supuesto de que los Riesgos de Trabajo deri-

van de un mundo laboral íntegramente concebido, de tal 

manera que los accidentes ·de trabajo derivan de un mun

do laboral íntegramente concebido, de tal manera que ~ 

los accidentes de trabajo no pueden imputarse a un pa-

trón o a una empresa determinada, sino a toda la sacie-
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dad. 

En realidad, el riesgo social se extiende más 

allá de las consecuencias de una prestaci6n laboral, y a 

través de los seguros sociales se cubren contingencias_ 

ordinarias de los trabajadores, como son las prestacio

nes en especie y en dinero, que se otorgan a consecuen

cia de enfermedades profesionales y accidentes de trab~ 

jo. 

Básicamente por motivos econ6micos, ésta teoría 

tiene aceptaci6n, ya que es mús fácil distribuir la re~ 

ponsabilidad para hacer frente a ella con recursos apo! 

tados tanto por patrones, trabajadores y el Estado, de_ 

donde se concluye que el trabajador siempre encontrará_ 

suficientes recursos ~ara reclamar las prestaciones de

rivadas de un accidente de trabajo, sin necesidad de e~ 

frentar el peligro de la insolvencia del patr6n o de la 

empresa. 

Salta a la vista que los principios fundamenta

les de la seguridad social, fueron los que sirvieron de 

base para sustentar la teoría del Riesgo Social. Di--

chos principios los expresa el autor Juan José Estala, 

siendo los siguientes: 

" a) Universalidad. Que consiste en la tenden-

cia a cub~ir·o amparar a todos los hombres sin hacer 
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distingos: 

b). Integridad ra que se orienta hacia el ampa

ro de todas las contingencias sociales: 

c). Solidaridad, porque distribuye las cargas_ 

econ6micas entre el mayor número de personas: 

d). Unidad, raque exige una armonía legislati

va, administrativa y financiera del sistema. 11 (J). 

La Teoría del Riesgo Social es contemplada por 

la legislaci6n mexicana, tanto en la Ley Feder@l del 

Trabajo, como en la Ley del Seguro Social, vigentes. 

Constituye una evoluci6n de las teorías susten

tadas a través de los tiempos, referentes al riesgo pr~ 

fesional y como ya se dijo anteriormente, su objetivo _ 

es subrogar en sus obligaciones mediante el seguro so-

cial, a la empresa o al patrono, en otros tiempos res-

ponsables de los accidentes de trabajo que sufrían los_ 

trabajadores antes del nacimiento de la presente teoría. 

Como se podrá apreciar, la teoría en menci6n es 

la más aceptada, ya que además de que enfoca al trabaj~ 

dor como ser humano, que tiene derecho a una existencia 

digna que debe asegurarle su propio trabajo. Adem:is de_ 

que permite a los patrones, la posibilidad de quedar ~ 

exentos de las consecuencias derivadas de los riesgos _ 

de trabajo, ya que si cumplen con el pago de cuotas, es 



49 

el Seguro Social quílín deberá responder y otorgar las 

diversas prestaciones derivadas del Seguro de Riesgos 

de Trabajo, que para estos efectos, marca la Ley. 

Una véz que hemos analizado las diversas 

teorías.del Riesgo Profesional, a continuación veremos_ 

como nuestra legislación se expresa acerca de los acci

dentes y las enfermedades de trabajo. 

La Ley Federal del Trabajo de 1970 define a 

los Riesgos de Tr·abajo en su articulo 473,señalando : 

"Riesgos de Trabajo son 'tos accidentes y enfermedades a 

que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con 

motivo del trabajo." El artículo 474 dice: "Accidente 

de Trabajo es toda lesión orgánica o perturbación fun·

cional, inmediata o posterior, o la muerte, producida_ 

repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo,_ 

cualesquiera que sean el lugar y el tiempo en que se 

presente. Quedan incluidos en la definición anterior 

los accidentes que se produzcan al trasladarse el trab! 

jador directamente de su domicilio al lugar del trabajo 

y. de éste a aquél." El articulo 4 75 prescribe "Enferme· 

dad de trabajo es todo estado pato16gico derivado de la 

acci6n contin'uada de una causa que tenga su origen o mQ_ 

tivo en el trabajo o en el medio en que el trabajador _ 

se ·vea obligado a prestar sus servicios." Como comple·-
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mento del artículo referido, en el artjculo 476 se ord~ 

na ''Serán consideradas en todo caso enfermedades de tr! 

bajo las consignadas en la tabla del articulo 513." 

En la misma Ley se establece, en el artículo 

477 que cuando los riesgos se realizan pueden producir: 

"I. ·incapacidad temporal; 

JI. Incapacidad Permanente Parcial; 

Ill.lncapacidad Permanente Total; y 

IV. La muerte." 

Incapacidad temporal es la p6rdida de faculta-

des o aptitudes que imposibilita parcial o temporalmen

te a una persona para desempeñar su trabajo por algún _ 

tiempo.(Art. 478). 

Incapacidad Permanente Parcial es la disminu--

ción de las facultades o aptitudes de una persona para_ 

trabajar. (Art. 479). 

Incapacidad Permanente Total es la pérdida de _ 

facultades o aptitudes de una persona que la imposibill 

ta para desempefiar cualquier trabajo por el resto de su 

vida.(Art. 480). 

La Ley del Seguro Social de 1973, en sus artic~ 

los 48, 49, 50 y 62 reproduce los conceptos vertidos ~ 

por la Ley Federal del Trabajo que fueron sefialados con 

anterioridad, en este punto la Ley Federal del Trabajo_ 
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y la Ley del Seguro Social son coincidentes, esto es, a~ 

bos ordenamientos definen en igual forma a los Riesgos _ 

de Trabajo. 

Además de la forma en que son tratados los acci

dentes de trabajo y las enfermedades profesionales por 

la legislaci6n vigente, es interesante hacer referencia_ 

al concepto que de los mismos tiene el Dr. Hugo Italo M!2. 

rales, quién variando un poco los términos nos habla de 

los Infortunios de Trabajo, asentando: '' ... Se consideran 

como tal, los riesgos profesionales y de trabajo a que _ 

están expuestos los prestadores del servicio, con motivo 

de sus labores. En otro orden de ideas, el infortunio ~ 

puede ocurrir dentro de la negociaci6n y en horas de tr~ 

bajo, o· fuera de ésta, pero como una consecuencia de la_ 

prestación del servicio; es decir, debe haber en esta ól 
tima situaci6n, un vínculo de causa a efecto. Los infor

tunios de trabajo incluidos en el concepto anterior, se 

reducen, como se dijo, al accidente, la enfermedad o la_ 

muerte'.'(3} . 

B).- ARTICULO 60 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

El artículo 60 de la Ley del Seguro Social con--

tiene un principio muy importante que releva a los patr!2_ 

nes de responsabilidad en tratándose de riesgos de trab!!_ 

jo, ya que seflala: 
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"Artículo 60. El patrón que haya asegurado a·_ 

los patrones a su servicio contra riesgos de trabajo, 

quedará relevado en los t6rminos que senala esta Ley, 

del cumplimiento de las obligaciones que sobre respons~ 

bilidod de esta clase de riesgos establece la Ley Fede

ral del Trabajo." 

El precepto transcrito es preciso y claro, re-

sultando que si los trabajadores se encuentran asegura

dos contra riesgos de trabajo, todas las prestpciones _ 

que se derivan de dichos riesgos, serán a cargo del In~ 

tituto Mexicano del Seguro Social, y tomando en cuenta 

que se están reclamando prestaciones derivadas del Régl 

men de Seguridad Social, la Ley que deberá servir como_ 

marco de referencia, será la Ley del Seguro Social. 

De lo anterior se deduce que las disposiciones_ 

actuales de la Ley Federal del Trabajo, en lo que hace_ 

a indemnizaciones por riesgo de trabajo, son transito-

rías, ya que irán desapareciendo en el momento en que _ 

el Seguro Social se extienda hasta el más apartado rin

cón de nuestra República. 

Así tenemos que la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en diversas tésis ha declarado la legali

dad de la aplicación de la Ley del Seguro Social en ca

so de Riesgo Profesional, por lo que a continuación 
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transcribo dos de esas tésis. 

"SEGURO SOCIAL, APLICACION DE LA LEY DEL, EN Cfl 

SO DE RIESGO PROFESIONAL.- La fracci6n XIV del artículo 

123 de la Constitución General de la República, así co

mo sus normas reglamentarias, consignadas en la Ley Fe

deral del Trabajo, al establecer que los empresarios ~ 

son responsables de los accidentes de trabajo y las en

fermedades profesionales de los trabajadores, sufridas 

con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que 

ejecutan, y que, por lo tanto, deberán pagar la indemni 

zaci6n correspondiente, contienen una prevención de ca

rácter general consistente en declarar la responsabili

dad de los patrones en esas contingencias de desgracia, 

a la vez que establecen también, con carácter general,_ 

la obligación del patrón de pagar la indemnizaci6n co-

rrespondiente; de ahí que dicho precepto constitucional 

debe ser interpretado a la luz de otra norma constitu-

cional, de la fracción XXIX del artículo 123, que consi 

dera de utilidad· pública la expedición de la Ley del S~ 

guro Social. Consecuentemente, se puede deducir válida

mente que al incluirse en nuestro sistema jurídico el _ 

seguro de accidentes de trabajo y de enfermedades prof~ 

siona·les a cargo de una institución descentralizada de

nominada Instituto Mexicano del Seguro Social, que fun-
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ciona con sujeción a su propia Ley, no se incurre en _ 

violación o en contradicción con las disposicionc• con! 

titucionales mencionadas, sino que, por el contrario, 

se aplican dstas fielmente, conforme al espíritu perfe~ 

cionista expresado por los constituyentes en nuestra _ 

Carta Magna." 

Amparo Directo 4056/64. - Maria Luisa Cervantes de Nori~ 

ga.- 21 de julio de 1966.- 5 votos.- Ponente: Adalberto 

Padilla Ascencio.Semanario Judicial de Ja Federación. 

Sexta Epoca. Volumen CIX. Quinta Parte. Julio de 1966 

.Cuarta Saln. Pág. 40. 

"SEGURO SOCIAL, APLICACION DE LA LEY DEL, f:N C~ 

SO DE RIESGO PROFESIONAL. - De acuerdo con la Ley que _ 

creó el Seguro Social, con las aportaciones de los tra

bajadores, de los patrones y del Estado, se integra un_ 

capital constitutivo en beneficio del propio trabajador 

el cual se le entrega en partidas mensuales, que consti 

tuyen las pensiones que se les otorgan por incapacidad, 

por vejez o por muerte, éstas últimas a sus familiares. 

De ahi que en los casos en que conforme a la Ley Fede-

ral del Trabajo, el asegurado o sus familiares tienen 

derecho a una indemnización por riesgo profesional y se 

encuentran protegidos por el régimen de la seguridad s~ 

cial, reciben una pensión de acuerdo con el monto de las 
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aportaciones hechas y con el grupo en el cual se encue~ 

tran cotizados, y es la Ley del Seguro Social el orden~ 

miento que debe aplicarse para cubrir las responsabili

dades por riesgos profesionales, y no la Ley Federal ~ 

del Trabajo. 

Amparo directo 40S4/64.-María Luisa Cervantes 

de Noriega.21 de Julio.-S votos.- Poncnte:Adalberto Pa

dilla Ascencio. 

Semanario Judicial de Ja Fedcraci6n.Sexta Epo-

ca.Volumen CIX.Quinta Parte.Julio de 1966.Cuarta Sala. 

Pag. 3S."(4). 

C).- INDEMNIZACION-PENSION. 

El artículo 483 de la Ley Federal del Trabajo _ 

sefiala: "Las indemnizaciones por riesgos de trabajo que 

produzcan incapacidades, se pagarán directamente al tr!!_ 

bajador". Esto es, la Ley citada hace referencia al P!!. 

go de indemnizaciones que deberán ser calculadas confoI. 

me a los artículos 484 a 496 de la misma. 

La Ley del Seguro Social, en su artículo 6S se

fiala el otorgamlento de pensiones y no de indemnizacio

nes, el único caso de excepci6n es cuando la valuación_ 

definitiva de la incapacidad fuese hasta del 1S\, se P!!. 

gará al asegurado, en sustitución de la pensi6n, una i~ 

demnización global equivalente a cinco anualidades de _ 
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la pensión que le hubiere correspondido. 

Como ya lo hemos tratado, el artículo 60 de la 

Ley del Seguro Social releva de sus obligaciones a los 

patrones que hayan asegurado a sus trabajadores, y en 

éste caso la Ley aplicable es Ja Ley del Seguro Social_ 

y nos encontramos con el pago de pensiones y no de in-

demnizaciones, lo que algunos litigantes no consideran_ 

justo, ya que manifiestan que lo que se les debe pagar_ 

al contado a los trabajadores por conducto de una indc~ 

nización, se les paga en abonos por medio de una pen--

si6n mensual. 

Lo anterior no me parece que contenga un razon!!_ 

miento lo suficientemente fundado como para que se con

sidere injusto el otorgamiento de pensiones en lugar de 

indemnizaciones, ya que mediante las pensiones se les 

asegura a los que se benefician con las mismas el sus-

tcnto diario ya que se les otorga una cantidad mensual, 

y con esto se evita el posible derrochamiento de la in

demnización que se diera en una sola emisión. 

D).- LOS RIESGOS DE TRABAJO EN LA LEY FEDERAL 

DEL TRABAJO Y EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

Como ya hemos señalado, tanto la Ley Federal 

del Trabajo como la Ley del Seguro Social definen de 

igual manera a los Riesgos de Trabajo, pero veamos lo _ 
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que sefiala el articulo 48 de la ley del Seguro Social: 

Articulo 48. Riesgos de trabajo son los acciden 

tes y enfermedades a que están expuestos los trabajado-

res en el ejercicio o con motivo del trabajo. 

La anterior definición divide a los Riesgos de 

Trabajo en accidentes de trabajo y enfermedades profe--

sionales, los accidentes de trabajo son lesiones que se 

producen en forma intempestiva, inopinada: en cambio 

las enfermedades profesionales son consecuencia de cau

sas que actúan en forma prolongada. 

El artículo 49 de la Ley del Seguro Social defi 

ne al accidente de trabajo de la siguiente manera: 

Articulo 49. Se considera accidente de trabajo_ 

toda lesión orgánica o perturbación funcional, inmedia-

ta o posterior; o la muerte producida repentinamente en 

ejercicio o con motivo del trabajo, cualquiera que sea_ 

el lugar y el tiempo en que se presente. 

También se considerará accidente de trabajo el_ 

que se produzca al trasladarse el trabajador, directa-- -~ mente de su domicilio al lugar de trabajo, '"li<re éste a_ 

aquel. 

La anterior definición ha sido criticada por di 

versos autores que como el Dr. Nestor de Buen señalan: 

" ... evidentemente confunde el accidente con sus conse--
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cuencias. En efecto: el accidente no es, ni una lesi6n_ 

orgánica, ni una perturbaci6n funcional, ni la muerte. 

Estos acontecimientos serán, en todo caso, la consecue~ 

cia del accidente. El accidente es simplemente, un suc~ 

so eventual o acci6n de que involuntariamente resulta _ 

daño para las personas o las cosas, según lo expone el_ 

Diccionario de la Lengua Española(edición 1970). Lo 

eventual del suceso resulta de que, dentro del proceso_ 

normal del trabajo no está previsto el acontecimiento 

fortuito que constituye el accidente. De esa eventuali

dad podrá resultar la lesi6n orgánica o funcional o la 

muerte. Estas serán las consecuencias del accidente y,_ 

por lo tanto, los riesgos de trabajo''.(S) .. 

De la definici6n de accidente de trabajo que 

nos dá la Ley del Seguro Social se derivan los siguien

tes elementos:a) Que el trabajador sufra una lesi6n; b) 

Que dicha lesi6n le origine en forma directa una pertur 

baci6n permanente o temporal o la muerte; c) Que la le

sión se ocasione durante, en ejercicio o con motivo del 

trabajo; y, d) Que el accidente se produzca al trasla-

darse el trabajador directamente de su domicilio al lu

gar de trabajo o de éste a aquél(tratándose de acciden

tes en tránsito). Es interesante observar como se prot~ 

ge al trabajador aún después de las horas de trabajo, _ 
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esto es lo que se logra si el trabajador sufre un acci

dente en tránsito. 

La ,;Enfermedad de Trabajo" es definida por el _ 

articulo 50 de la Ley del Seguro Social de la siguiente 

manera;"Enfermedad de trabajo es todo estado patol6gico 

derivado de la acci6n continuada de una causa que tenga 

su origen o motivo en el trabajo, o en el medio en el 

que el trabajador· se vea obligado a prestar sus servi-

cios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las 

consignadas en la Ley Federal del Trabajo". 

Los agentes que potencialmente pueden afectar 

la salud de los trabajadores expuestos al ambiente lab~ 

ral 1 en un sentido ~eneral, se consideran como aquellos 

factores ~in los cuales la enfermedad de trabajo no PU! 

de ocurr·~r y pueden ser definidos como sustancias 

vivientes o inanimadas o una fuerza cuya presencia en 

el amb~ente de traba)o es la causa inmediata o cercana 

de la e¡i.fermedad de trabajo, 

Los agentes presentes en el ambiente de trabajo 

son diversos¡ para su identificaci6n se han clasificado 

en flslcos 1 qulmicos 1 biol6gicos y psicosociales. El r1 

conocimiento y la evaluaci6n de los agentes mencionados 

orientan. grandemente sobre la probable enfermedad que _ 

padezcan o puedan presentar Jos trabajadores que se en-



60 

cuentran expuestos a un medio ambiente de trabajo cont! 

minado. 

Los procedimientos que se utilizan para diagno~ 

ticar una enfermedad de trabajo se inician con la real! 

zaci6n de la historia clínica completa subra)'ándose los 

antecedentes laborales, determinándose el orden cronol§ 

gico de las ocupaciones desempeñadas, la exposici6n a 

agentes parcialmente dañinos en trabajos anteriores y 

en el actual, las caracteristicas y los períodGs de ex

posici6n, las medidas de seguridad e higiene de tipo g~ 

neral y personal. El diagn6stico se completa con los 

exámenes de laboratorio necesarios. 

Adicionalmente, se practica el estudio, recono

cimiento y evaluaci6n del ambiente de trabajo, a fin de 

establecer si existe o no, relación de causa-efecto en

tre la exposici6n a los agentes presentes y el diagnos

tico establecido. 

Las enfermedades ocupacionales o de trabajo, ~ 

son originadas por la combinaci6n de: a) una concentra

ci6n ambiental de contaminantes y, b) un tiempo de exp~ 

sici6n de los trabajadores, suficientemente largo. 

Oc lo anterior se desprende que es indispensa-

ble la determinaci6n de causa-efecto entre los padeci-

mientos del trabajador y el medio ambiente en el que ~ 
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presta sus labores. 

Una vez hecho el estudio de como define la le-

gislaci6n Mexicana a los accidentes y a las enfermeda-

des a.e trabajo, es interesante sef\alar las diferencias 

que existen entre ambos; así tenemos que de las defini

ciones sef\aladas y de los diversos elementos que se de~ 

prenden de ellas, y a pesar de que tanto el accidente 

de trabajo como la enfermedad profesional tienen en co

mún el manifestarse en un estado patol6gico del cuerpo_ 

humano, una lesi6n o trastorno del organismo, cuya cau

sa se encuentra en el trabajo, además de que los dos a~ 

pectos desembocan en una incapac.Ídad temporal, permane!!. 

te parcial o total para el trabajo o la muerte, el acci 

dente. se diferencia de la enfermedad profesional en que 

ésta última es efecto de una causa que actúa de un modo 

constante e insensible y no súbitamente. Su orígen es 

generalmente lento; en cambio, el accidente puede ser 

cronológicamente determinado, y como se ha visto, es s~ 

bito, violento, imprevisto y externo. 

El maestro Mario de la Cueva también nos indica 

algunas semejanzas y diferencias entre los accidentes 

de trabajo y las enfermedades profesionales:"El accide!!. 

te y la enfermedad tienen de común el manifestarse en_ 

un estado patológico del cuerpo humano, constituyen una 
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lesión del organismo, pero existe entre Jos dos una im

portante diferencia.Los autores franceses, belgas y 

sudamericanos siguen uniformemente las explicaciones 

del maestro Adrián Sachet. El accidente y la enfermedad 

son resultado de una causa exterior que actda sobre el 

organismo humano, pues, si la causa de la lesión es un 

defecto orgánico, no podrá hablarse de relación con el 

trabajo. Adrián Sachet, después de recoger los precede~ 

tes de la ley francesa de 1898 y los datos de ra juris

prudencia, considera que la diferencia entre el accide~ 

te y la enfermedad radica en la distinta actuación de 

la causa que provoca la lesión, pues en tanto su carac

teristica en el accidente es la instantaneidad(soudain

té), su nota diferencial en la enfermedad es la progrc

sividad (progrcssivité): Si bien el accidente y la en-

fcrmedad tienen una causa exterior, se distinguen el -

uno del otro por la instantaneidad y la progresividad _ 

de su formación. La instantaneidad es la limitación de_ 

un acontecimiento en un espacio relativamente corto y _ 

es lo opuesto a progresividad. Asi, un golpe, un choque 

una caida o un esfuerzo, tienen un principio y un fin 

que son próximos y que pueden ser determinados con cla

ridad. En la sesión de 25 de octubre de 1897, el Minis

tro de Comercio, al dirigirse a la Cámara de Diputados, 
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precisó la distinci6n: "Supongo que en una fábrica en 

la que se emplean sustancias tóxicas, un obrero absorbe 

accidentalmente una de esas sustancias y mucre o sufre 

una incapacidad para el trabajo; el carácter accidental 

del acontecimiento aparece con claridad y no podría cog 

fundirse con un envenenamiento lento resultante del 

ejercicio normal de la profesi6n. Y el relator de la e~ 

misi6n agregó: Puede ocurrir que por una intoxicación_ 

lenta, como en la industria de los cerillos, se produz

ca, no un accidente, sino una enfermedad; pero esto co

rresponde a otro orden de ideas". ('6) . 

Diversos estudiosos de los Riesgos del Trabajo_ 

admiten una tercera clasificaci6n además de los accideg 

tes de trabajo y las enfermedades profesionales, a la 

que denominan "enfermedad-accidente", a este respecto 

el maestro Jorge Enrique Marc sefiala:" ..• además de los_ 

accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales, 

tanto en la doctrina como en la Jurisprudencia Argenti

na se viene sosteniendo la existencia de una tercera P! 

tología o infortunio:La enfermedad-accidente, que tiene 

caracteres de la una y del otro, sin reunirlos en su t~ 

talidad, por lo que no puede confundirse con ninguno de 

ellos". ( .7 j. 

Manifiesta el maestro Jorge Enrique Marc que e!!_ 



64 

tre los autores Argentinos, es Marjano R. Tisscmbaum, _ 

quien más profundamente ha estudiado la cuesti6n, seña

lando que la enfermedad-accidente se produce cuando ac

túan en el organismo del trabajador y en sus condicio-

nes fisiológicas, los traumatismos; el contagio, como 

las condiciones extranormales del trabajo y del lugar 

de labores, todo lo cual puede generar una enfermedad 

súbita, imprevista, de rápido proceso que afecta muchas 

veces en grado sumo la capacidad del trabajador o le ~ 

provoca la muerte. 

De acuerdo con las diferencias hechas entre ac-

cidente y enfermedad de trabajo, se puede decir que la 

enfermedad-accidente se asemeja al accidente en cuanto_ 

a su forma de producción y aparici6n, ya que tiene su 

odgen en una causa exterior que se manifiesta en forma_ 

súbita y violenta; pero en cambio, se asemeja a la en-

fermedad profesional, en que como consecu~ncia aparece_ 

o se descubre con la existencia de una enfermedad en el 

obrero, teniendo dicha enfermedad una relaci6n con las 

tareas realizadas y con el hecho ocurrido. 

Como ejemplo típico de enfermedad-accidente po

demos mencionar la hernia, ya que dicha.enfermedad com

parte las características del accidente de trabajo y 

las de la enfermedad profesional, ya que su aparición_ 
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es la consecuencia de un hecho cierto, imprevisto y su

bitáneo, teniendo su origen en una causa violenta y por 

razones de las labores habituales del trabajador. 

Ahora bien, como resultado de la aparici6n del_ 

hecho violento, se presenta en el organismo del trabaj~ 

dor una verdadera enfermedad, que se define fisiol6gica 

y médicamente como la salida del intestino fuera de la_ 

cabidad abdominal. 

Para configurar una enfermedad-accidente, debe_ 

acreditarse que por su relaci6n directa e innegable con 

la naturaleza y condiciones de la tarea realizada, no _ 

deje lugar a duda de que el trabajo haya constituido el 

agente original de la lesi6n, o simplemente mediado por 

factor desencadenante, acelerando o agravando el infor

tunio. Las enfermedades del coraz6n, el reumatismo, la_ 

tuberculosis, la hernia que no son enfermedades profe-

sionales, no están excluidas del amparo de la Ley, cua~ 

do son contraídas durante el tiempo de la prestaci6n de 

los servicios, y con motivo y en ejercicio de la ocupa

ción que se desempeña. 

Otro precepto importante es el contenido en los_ 

artículos 481 de la Ley Federal del Trabajo y 52 de la 

Ley del Seguro Social, ambos artíc~los sefialan: "La exi~ 

tencia de estados anteriores tales como idiosincrasias,_ 
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taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades cr6ni

cas no es causa para disminuir el grado de incapacidad_ 

temporal o permanente ni las prestaciones que correspo~ 

dan al trabajador". 

Muchos trabajadores ingresan a laborar con pro

pensi6n a contraer con.facilidad alguna enfermedad pro· 

fesional, o un accidente de trabajo puede agravarles un 

padecimiento congénito ·o anterior, pero de todos modos_ 

se debe considerar el padecimiento agravado como el re

sultado de un riesgo de trabajo y se debe de otorgar al 

trabajador todas las prestaciones que marca la Ley. 

Por otra parte, el artículo 482 de la Ley Fede

ral del Trabajo sefiala~"Las consecuencias posteriores 

de los riesgos de trabajo se tomarán en considoraci6n 

para determinar el grado de la incapacidad". 

Como hemos visto, los preceptos contenidos en 

los artículos 481 y 482 de la Ley Federal del Trabajo 

tienden a que las prestaciones que reciban los trabaja

dores que sufran riesgos de trabajo sean justos y lo .::.__ 

más elevada posible la indemnizaci6n o pensí6n que deba 

percibir el trabajador o sus beneficiarios. 

Existen para el patr6n, según el artículo 488 

de la Ley Federal del Trabajo, algunas causas excluyen

tes de responsabilidad, es decir, situaciones en las 
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cuales no se les puede inculpar de los riesgos de trab~ 

jo a que estén expuestos sus trabajadores, tales como_ 

si el accidente ocurre cuando el trabajador se encuen-

.tra en estado de embriaquéz, o si el accidente ocurre 

cuando el trabajador se encuentra bajo la acci6n de al

gún narc6tico o droga enervante, salvo que exista pres-

cripci6n médica y que el trabajador hubiese puesto el _ 

hecho en conocimiento del patr6n y le hubiese presenta

do' la prescripci6n suscrita por el médico; otra causa 

excluyente de respons~bilidad, es en el caso de que el_ 

trabajador se produzca intencionalmente una lesi6n por_ 

si solo o de acuerdo con otra persona; y por último si 

la incapacidad es el resultado de alguna rifia o intento 

de suicidio. 

Asimismo la Ley del' Seguro Social en su articu

lo 53 indica lo siguiente: "Articulo 53. No se conside

rarán para los efectos de esta Ley, riesgos de trabajo, 

los que sobrevengan por algunas de las siguientes cau--

sas: 

l. Si el accidente ocurre encontrándose el tra

bajador en estado de embriaguéz; 

II. Si el accidente ocurre -encorí'ttancÍóse: el tra

bajador bajo la acci6n de algún psicotrópico, narcótico 

o droga enervante, salvo ·que exista prescripci6n suscr! 
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ta por mldico titulado y que el trabajador hubiera exhi

bido y hecho del conocimiento del patr6n; 

III. Si el trabajador se ocasiona intencionalme~ 

te una incapacidad o lesi6n por si o de.acuerdo con otra 

persona; 

IV. Si la incapacidad o siniestro es el resulta

do de alguna riña o intento de suicidio;y 

V. Si el siniestro es el resultado de un delito_ 

intencional del que fuere responsable el trabaiador ase

gurado". 

Si el Instituto comprueba que el riesgo fue cau

sado por los supuestos antes mencionados, le otorgará al 

trabajador las prestaciones consignadas en la rama de e~ 

fermedad, o bien la pensión de invalidéz señalada en su_ 

propia Ley, siempre y cuando reúna los requisitos consi~ 

nados para gozar de tales prestaciones. 

Cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social _ 

comprueba que el riesgo de trabajo fue producido inten-

cionalmente por el patr6n, por si o por conducto de ter

cera persona, el Instituto otorgará al asegurado, las 

prestaciones en dinero y en especie derivadas del Seguro 

de Riesgos de Trabajo y el patrón quedará obligado a re~ 

tituir íntegramente al Instituto, las erogaciones que é~ 

te haga por tales conceptos. 
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El articulo 84 de la Ley del Seguro Social señ~ 

la:"Artic1.1lo 84. El patrón que estando obligado a aseg!!_ 

rar a sus trabajadores contra riesgos de trabajo no lo_ 

hiciere, deberá enterar al Instituto en caso de que OC!!_ 

rra 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. 

La. misma regla se observará cuando el patrón.:_· 

asegure a sus· trabajadores en forma tal que se disminu-

yan las prestaciones a que los trabajadores asegurados_ 

sus beneficiarios tuvieren derecho, limitándose los c~ 

pitales constitutivos en este caso, a la suma necesaria 

para completar las prestaciones correspondientes señal~ 

das en la Ley. 

Los avisos de ingreso o alta de los trabajado-

res asegurados y los de modificaciones de su salario, _ 

entregados al Instituto después de ocurrido el sinies-

tro, en ningún caso liberarán al patrón de la obliga--

ción de pagar los capitales constitutivos, aún cuando 

los hubiese presentado dentro de los 5 dias a que se r~ 

fiere el articulo 19 de la Ley del Seguro Social. 

El Instituto determinará el monto de los capit~ 
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les constitutivos y los harl efectivos, en la forma y 

términos previstos en esta Ley y sus reglamentos.'' 

Los patrones que cubrieren los capitales consti 

tutivos determinados por el Instituto, en los casos pr~ 

vistos anteriormente, quedarán liberados en los térmi-

nos de la Ley del Seguro Social, del cumplimiento de ~ 

las obligaciones que sobre responsabilidad por riesgos_ 

de trabajo establece la Ley Federal del Trabajo, as! c~ 

mo de enterar las cuotas la Ley del Seguro Soclal, por_ 

el lapso anterior al siniestro con respecto al trabaja

dor accidentado y al ramo del Seguro de Riesgos de Tra

bajo. 

Los capitales constitutivos se integran con el_ 

importe de alguna o algunas de las siguientes pr~stacio 

nes. 

I. Asistencia Médica; 

II. Hospitalizaci6n; 

III. Medicamentos y material de curaci6n; 

IV. Servici9s auxiliares de diagn6stico y de tr! 

tamicnto; 

V. Intervenciones quirGrgicas; 

VI. Aparatos de pr6tesis y ortopedia; 

VII. Gastos de traslado del trabajador a?cidenta

do y pago de viáticos en su caso; 
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VIII. Subsidios pagados; 

IX. En su caso, gastos de funeral; 

X. Indemnizaciones globales en sustituci6n de 

la pensi6n, en los términos de la Gltima Pª! 

te de la fracci6n III del artículo 65 de la_ 

Ley del Seguro Social; y 

XI. Valor actual de la pensi6n, que es la canti

dad calculada a la fecha del siniestro y que 

invertida a una tasa anual de interés 

compuesto del cinco por ciento, sea suficie~ 

te la cantidad pagada y sus intereses para _ 

que el beneficiario· disfrute la pensi6n du- -

rante el tiempo a que tenga derecho a.ella,_ 

1en la ctiantla y condici~nes aplicables que _ 

determina la Ley, tomando en cuent! las pro

babilidades de reactividad, de muerte y de -

ingreso al trabajo, asl como la edad y sexo_ 

del pensionado. 

El pago de capitales constitutivos procede cua~ 

do el Instituto ha proporcionado servicios, lo que impli 

ca que el asegurado puede reclamar del Instituto el oto! 

gamiento de las prestaciones que correspondan. En cambio 

cuando el asegurado no es atenilido por el Instituto, tie

ne dos caminos a elegir : exigir en juicio(ante la junta_ 
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de Conciliaci6n y Arbitraje) su atcncl6n o reclamar al 

patr6n el pago de la indemnización regulada por la Ley_ 

Federal del Trabajo. 

Como se puede apreciar, resulta conveniente que 

el patrón Inscriba a sus trabajadores ante el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, y sobre todo los asegure en 

la rama de Riesgos de Trabajo, pues en caso contrario,_ 

resulta contraproducente y gravoso el pago de multas y_ 

recargos que establece la Ley del Seguro Social, por 

violar sus disposiciones. 

Como lo ha definido la Suprema Corte de Justl·· 

cía de la Nací6n, los Capitales Constitutivos que se ~ 

contienen en la Ley del Seguro Social, tienen su origen 

en la Constitución, de acuerdo a la siguiente tésis ju· 

risprudencial: 

"Los capitales constitutivos contenidos en el 

articulo 45 de la Ley referida no tienen su origen en 

la fracci6n VII del articulo 73 de la Constitucilín Fed~.-. 

ral, sino que su fundamento se encuentra en el artículo 

123, fracciones XIV y XXIX de la propia Constitución ;_ 

la primera se relaciona con deberes a cargo del patrlín 

de indemnizar a sus trabajadores por accidentes de tra· 

bajo o enfermedades profesionales; la segunda, a la 

obligaci6n del Estado de establecer el r~gimen de seguri· 
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dad social. En consecuencia, el pago de los capitales~ 

constitutivos no tiene 'ninguna relaci6n con el articulo 

31, fracción IV, de la Constitución Federal, que consi& 

na la obligación de los Mexicanos de contribuir a los 

gastos públicos de la manera proporcional y equitativa_ 

que dispongan las leyes y, por ello, no rigen para los_ 

citados capitales los principios en él contenidos de 

proporcionalidad y equidad, los cuales son exclusivos 

de las prestaciones fiscales, en cuyo concepto no se in 

cluyeñ los capitales constitutivos. En efecto, las cuo

tas que se recaudan en concepto de los capitales no son 

para que el Estado cubra los gastos públicos, sino que 

directamente pertenecen a los trabajadores o a sus ben~ 

ficiarios." 

Amparo en revisión 5976/69, Anderson Clayton y_ 

Co. S. S. 1 11 de enero de 1972, unanimidad de 17 votos. 

Amparo en revisión 8112/68, Empresas Longoria, S.A., 23 

de enero de 1972, unanimidad de 15 votos. Amparo en re

visión 2679/70, Triturados y Concretos, S.A., 23 de fe

brero/72, unanimidad de 15 votos. Amparo en revisión~ 

Granear Internacional, S.A. 23 de febrero/72~~unanimi-

dad de 15 votos. Amparo en revisión 3490/71, Sociedad_ 

Kyle de México, S.A., 23 de febrero/72, unanimidad de_ 

15 votos. Informe del Presidente de la Suprema Corte de 
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Justicia 1972, Ju'risprudencia del Pleno, pp. 265 y 266. 

Otra tesis que sefiala la necesidad de que los 

capitales constitutivos deben ser apegados a la ley y 

calculados con justicia, es la siguiente: 

"Para fundar el cobro de un capital constituti

vo en la vía económico-coactiva, sin acudir previamente 

a los tribunales como lo ordena el artículo 14 constit~ 

cional, ello sólo puede hacerse equiparando el crédito_ 

a los créditos fiscales, y éstos, conforme al articulo_ 

31, fracción IV, de la Constitución, sólo pueden estar_ 

fincados constitucionalmente cuando todos los elementos 

del cobro están determinados en una Ley de manera que _ 

no quedan los elementos de esa fijación al arbitrio de_ 

la autoridadexactora. Sería injusto e ilegal pensar que 

los capitales constitutivos pueden cobrarse como impue~ 

tos en la vía económico-coactiva ~in acudir a los trib! 

nales, y aceptar, al mismo tiempo, que el monto de esos 

capitales se pueden determinar arbitrariamente por el 

Instituto, sin fundar precisa y nítidamente en una Ley_ 

el cobro de todos y cada uno de los renglones que inte

gran un capital constitutivo. Por lo demás, el fundar _ 

el cobro de un capital constitutivo derivado de un acci_ 

dente de trabajo, no basta para satisfacer la exigencia 

del articulo 16 constitucional, es necesario que se ci-
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ten preceptos legales que en forma genérica definen lo_ 

que es un accidente de trabajo o la obligaci6n del pa-

trón de responder de la responsabilidad derivada de ese 

accidente, etc., sino que es menester que en cada ren-

glón .individual del cobro que constituye el capital __ 

constitutivo, encuentre su monto preciso justificado en 

un precepto legal. Pues sería inconstitucional estimar_ 

que el Instituto puede, mediante resoluciones internas, 

determinar arbitrariamente el monto de lo que debe o 

puede cobrarse en forma concreta e individual, respecto 

de cada uno de los renglones en que se hace constar un 

capital constitutivo. O sea que no basta citar precep-

tos que hablan de prestar atenci6n médica, o de pensio

nes, sino que hay que justificar con apoyo en la Ley, y 

no en una determinaci6n arbitraria de la autoridad, la_ 

cuantificaci6n precisa y exacta de cada rengl6n del co

bro, del cálculo actuarial, de la duración de la pen---· 

slón, etc., pues de lo contrario sería inconstitucional 

dejar al arbitrio del Instituto el determinar el costo_ 

que fija a sus servicios médicos, o el cobro de dichos_ 

servicios en forma global, sin detallarlos, o el fijar_ 

a su albedrío la posible duración del otorgamiento de 

la pensión o el cobrar gastos no previstos en ninguna 

Ley, etc. " 
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Amparo directo 8i1/80.Autoservicio La Quemazón, 

S.A. de C.V., 26 de octubre/81. Amparo directo 1/75. ~ 

Promotora Constructora, S.A., 30 de julio 1975. Amparo_ 

en revisión 514/75. Alfonso Hidalgo Jimlnez, 4 de mayo/ 

74. Amparo directo 477/76, Industria Mexicana de react!!_ 

res, S.A., 9 de agosto 1977. Amparo directo 451/78, Im

plax,S.A., 29 de agosto/79.). 

E).- REPERCUSIONES Y CONSECUENCIAS DE LOS RIES

GOS DE TRABAJO. 

Para la Ley del Seguro Social, las consecuen--

cias de los riesgos de trabajo, son: Incapacidad tempo

ral; Incapacidad permanente parcial; Incapacidad perma

nente total y la muerte. Por disposición expresa de di

cha Ley, deber~n entenderse estas consecuencias, en los 

mismos términos de las definiciones contenidas en los 

articules 478, 479 y 480 de la Ley Federal del Trabajo, 

los que establecen lo siguiente: 

Incapacidad temporal. Es la pérdida de faculta

des o aptitudes que imposibilita parcial o totalmente a 

una persona para desempefiar su trabajo por algún tiempo. 

Incapacidad permanente parcial, es la disminu-

ción de las facultades o aptitudes de una persona para_ 

trabajar. 
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Incapacidad permanente total es la pérdida de _ 

las facultades o aptitudes de una persona que la imposi

bilita para desempeftar cualquier trabajo por el resto de 

su v'ida, 

La determinaci6n de las prestaciones que se otar 

gan.al trabajador para cuando ocurre una lesión, por ac

cidente o enfermedad, es en especie y en dinero, y di--

chas prestaciones representan un costo tanto para el pa

tr6n como para el Instituto Mexicano del Seguro Social,_ 

constituyendo esto el costo social, el cual se define 

tradicionalmente como la suma de los costos directos, 

más los indirectos originados por los accidentes de tra

bajo. Forman parte de los costos directos los pagos por 

indemnizaci6n al trabajador, más los gastos médicos nec~ 

sarios. Los costos indirectos son todos aquellos que per 

turban el proceso de producción y no están cubiertos co

·mo son: el tiempo perdido por el trabajador lesionado; _ 

los.daftos causados a la maquinaria, herramientas y otros 

bienes; la pérdida de materia prima o producto; fallas_ 

en la distribuci6n y la pérdida de ganancias provenien-

tes de la productividad del trabajador lesionado. 

Resulta verdaderamente alarmante con5.t11t11r las 

repercusiones que trae consigo la realización de los 

riesgos de trabajo, no s6lo desde el punto de vista hum~ 
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ga un pais a conscct1encia d~ los nccidentcs o enfcrmed~ 

des del trabajo, afectun seriamente el desarrollo econ~ 

mico y social del mismo. 

El maestro Guillermo CahancllastR ), indica que 

cada año son millones las víctimas de los accidentes de 

trabajo y decenas de millones las jornadas de trabajo _ 

perdidas. Las jornadas perdidas a consecuencia de inca

pacidades temporales para el trabajo son cincq veces -

más elevadas que las jornadas perdidas por desempleo. 

En general, Guillermo Cabanellas, dice que los~ 

accidentes de trabajo reducen entre 1 y 2\ la capacidad 

de trabajo de 'un país. Las cargas' que por la reparaci6n 

de los accidentes laborales pesan sobre ln economía na

cional son considerables. A esas repercusiones económi

cas directas se debe agregar un elevado índice de sufri 

miento humano, tanto físico como moral, que no cabe ex

presar en cifras, pero que se debe tener presente al 

proceder al estudio de los riesgos de trabajo. 

Hemos visto las nefastas cansecuencias y reper

cusiones de los riesgos de trabajo, es por eso que pen

samos como Jorge Trueba Barrera cuando sel\ala: "La rea

lización de los riesgos de trabajo origina serias repe! 

cusiones econ6micas y sociales en el desarrollo de cada 
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país. Bs verdaderamente alarmante constatar los altos 

costos que se derivan de los mismos. La estadística, no 

s6lo de un país en concreto, sino a nivel internacio-

nal, como la realizada por la Organización Internacio--

nal del Trabajo, es concluyente. Dichos costos repercu-

ten necesariamente en el desarrollo de cada naci6n al 

reducir su capacidad de producción, trayendo como consE_ 

cuencia, entre otras cosas, un aumento en el costo de 

la vida en perjuicio de toda la colectividad. Se afirma 

que el Z\ de la capacidad de producci6n de un país se _ 

va mermando o disminuyendo por la realizaci6n de los 

riesgos del trabajo. Los datos derivados de las estadí! 

ticas deben hacer recapacitar principalmente a los paí

ses en vía de desarrollo, en la importancia fundamental 

que implica la adopción de medidas tendientes a reducir 

al mínimo los riesgos del trabajo, no sólo por la reper 

cusi6n económica que acarrean, sino primordialmente por 

razones de carácter social, entre éstas, la de evitar 

lo más que sea posible que el hombre que trabaja se vea 

expuesto a que su vida se trunque económica y síquica-

mente por la realización de un accidente o enfermedad _ 

del trabajo que lo convierta en un ser desgraciado. Más 

aún, tenemos que reconocer que el acelerado progreso ~ 

tecnológico en el presente siglo, el perfeccionamiento_ 
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de lns máquinas y el afán de los empresarios por aumen

tar Ja producci6n, no han marchado acordes con la preo

cupaci6n por la seguridad del factor humano, implantan

do dispositivos especificas en las m5quinas y medidas 

preventivas en general tendientes a disminuir la fre--

cuencia de los accidentes o enfermedades de trabajo. D! 

be tenerse presente, según ha sido comprobado, que el_ 

aparente aumento de la capacidad productiva de la máqui 

na se reduce considerablemente con la realizact6n de 

los riesgos que sufre el hombre que maneja la misma, d! 

bido a altos costos tanto directos como indirectos que_ 

se originan con motivo de tales riesgos. Dada la tras-

cendencia que tiene la rcalizaci6n de los riesgos de 

trabajo en una naci6n, es conveniente analizar no s6lo_ 

la legislaci6n que existe al respecto, sino los diver-

sos factores, ambiente y demás circunstancias que los 

propician, a efecto de dictar medidas encaminadas a re

ducirlos en beneficio del trabajador, de la colectivi-

dad, y en general del desenvolvimiento econ6mico del 

país".(9 }. 
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C A P I T U L O III 

PRESTACIONES A ASEGURADOS Y PRESTACIONES A TRA

BAJADORES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SO

CIAL. 

A).- PRESTACIONES EN ESPECIE Y PRESTACIONES EN_ 

DINERO. 

Las prestaciones en especie comprenden la asis

tencia médica, quirúrgica, farmacéutica y los servicios 

de hospitalizaci6n cuando éstos se requieran. Esta ate~ 

ci6n médica y el servicio hospitalario se proporciona _ 

por tiempo indefinido, hasta no logra.r la salud y recu

peraci6n del trabajador, o bien hasta determinar la in

capacidad parcial o total permanente, por lo que respe~ 

ta al desarrollo de su trabajo. 

Dentro de este tipo de prestaciones, se toman 

en cuenta también la posible utilizaci6n de.aparatos de 

pr6tesis y ortopédicos, de acuerdo con la lesi6n que hJ!. 

ya sufrido el trabajador. Las pr6tesis y las órte'sis o 

aparatos ortopédicos son aditamentos de gran valor y 

contribuyen en muchos casos a la rehabilitación de los_ 

pacientes. 

Se entiende por prótesis, todo aparato que sus

tituye un 6rgano y ayuda a realizar su funci6n. Las 6r-
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tcsi5 so11 ¡111aratos de aplicaci6n externa que ayt1dnn cx-

clusivomentc a la función de alguna parte del cuerpo en_ 

que haya limitación funcional. El proporcionarlos~ repo

nerlos o repararlos, corre a cargo del Instituto Mexiºca

no del Seguro Social. 

Es de hacerse notar que la dotaci6n de pr6tesis_ 

a beneficiarios debe hacerse por excepción y s6lo media~ 

te el acuerdo específico del H. Consejo Técnico del Insti 

tuto Mexicano del Seguro Social. El médico qur hace la _ 

recomendaci6n, en el caso de los beneficiarios, debe es

tar seguro de que en verdad se requiere ~el aparato, de_ 

que va a usarse permanentemente y de que se cuenta con 

los medios para mantenerlo en funcionamento en la locali 

dad donde se viva; además de que es requisito que el be

neficiario y su familia carezcan de recursos econ6micos 

para adquirir el aparato. 

La rehabilitaci6n es otra de las prestaciones en 

especie que se encuentra contenida en la Ley del Seguro_ 

Social. Actualmente se acepta que la rehabilitación es 

parte de la medicina integral que proporciona el Instit!! 

to Mexicano del Seguro Social y que ninguna acci6n médi

ca puede considerarse completa si no comprende aspectos_ 

preventivos, curativos y de rehabilitaci6n. 

Cuando una persona sufre un accidente o una en--
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co, habitualmente recupera su salud en forma total. Sin 

embargo cada día es mayor el número de casos en los 

que, a pesar de aplicarse el tratamiento especial y __ 

oportuno, el paciente queda con secuelas físicas o menta 

les irreversibles. Un ejemplo de ello podría ser la am

putaci6n de un miembro, la enucleación de un ojo, o la 

anquilosis de la rodilla. Otras veces el padecimiento _ 

pasa de la etapa aguda a la crónica, la cual, pese a 

los adelantos de la medicina moderna deja secuelas inv~ 

lidantes. 

Para estos casos, la medicina tradicional tiene 

poco que ofrecer. En cambio, la medicina de rehabilita

ción, ofrece amplias facilidades de tratamiento para ll 

mitar o corregir la invalidéz y hacerla compatible con_ 

una vida productiva para el paciente. 

Se entiende por rehabilitaci6n, el proceso de _ 

reintegrar al trabajador a la productividad, con sus ll 

mitaciones y a pesar de ellas. 

La mayoría de los médicos conoce la rehabilita

ción en los aspectos físicos, ya que hoy en día es difl 

cil concebir un hospital moderno que no cuente con un 

servicio de medicina fisica o de medicina de rehabilit~ 

ción. En dichos servicios se utilizan los medios fisi--
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cos como calor, ngun, clcctricidnd, mnsajcs, ejcrcici-

os, movlli:aci5n y actividades de la vida diaria, .incl~ 

so las labores en forma de terapia ocupacional, con ob

jeto de obtener Ja mejoría en gran número de padecimie~ 

tos del aparato locomotor; estos tratamientos se han e~ 

tendido a otro tipo de padecimientos, como los cardlo-

vasculares, neurológicos, los psiquiátricos, etc .. 

La Ley del Seguro Social establece las presta-

clones en sus artículos 63 y 64, que a la letra dicen: 

"Artículo 63 .El asegurado que sufra un riesgo 

de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones_ 

en especie: 

I. Asistencia médica, quirúrgic¡I y farmaceúti-

ca; 

II. Servicio de hospitalización; 

I!l. Apara tos de prótesis y ortopedia;y 

IV. Rehabilitación." 

"Artículo 64. Las prestaciones a que se refiere. 

el artículo anterior se concederán de conformidad con 

las disposiciones previstas en esta Ley y en sus regla

mentos." 

Así tenemos que el Reglamento de Servicios Médi 

cos define la asistencia médico-quirúrgica como el con-
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junto de curaciones o intervenciones que corresponden a 

las exigencias de cada caso, suficientes para el trata

miento y recuperación de la salud. El artículo 34 del 

reglamento mencionado considera como servicios f armacé~ 

tices el suministro de medicamentos y aparatós terapéu

ticos indicados por el médico que haya atendido al en-

fermo. El articulo 61 refiere la hospitalización para 

los casos en que el tratamiento del paciente exija su 

internación en unidades hospitalarias a juicio del médi 

co facultado por el Instituto Mexicano del Seguro So••

Cial. 

También se cuenta como prestación en especie el 

traslado en ambulancia y la trasferencia de una circun~ 

cripción territorial a otra, para que se atienda al tr~ 

bajador en unidades médicas adecuadas. 

El c·onsejo Técnico del Instituto Mexicano del 

Seguro Social aprobó el 25 de abril de 1973 el Reglame~ 

to de Traslado de Enfermos, mismo que precisa en su ar

ticulo 2º. Las causas que originan el traslado de pa--

cientes, que se puede sintetizar como sigue: Si en las_ 

unidades médicas delegacionales, donde se atiende a un_ 

enfermo, no existen los medios terapéuticos necesarios_ 

o no cuentan con especialistas en la materia, se trasl~ 

dará el enfermo a las Clínicas Hospital T-1, a los cen-
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tros médicos regionales o a la Ciudad de México, de __ 

acuerdo con el sistema de distribución que se encuentre 

implantado; por excepción se podrl evitar el traslado,_ 

si el Instituto subroga los servicios en personal médi

co competente de la localidad. 

Las prestaciones en dinero comprenden: subsi--

dios, pensiones, indemnizaciones globales y ayuda para_ 

gastos de funeral, así, el artículo 65 de la Ley del S~ 

guro Social establece: 

"Artículo 65. El asegurado que sufra un riesgo_ 

de trabajo tiene derecho a las siguientes prestaciones_ 

en dinero: 

l, Si lo incapacita para trabajar recibirá mie~ 

tras dure la inhabilitaci6n, el ciento por ciento de su 

salario, sin que pueda exceder del máximo del grupo en_ 

el que estuviese inscrito. Los asegurados del grupo "W" 

recibirán un subsidio igual al salario en que coticen. 

El goce de este subsidio se otorgará al asegur! 

do entre tanto no se d~s!are que se encuentra capacita

do para trabajar, o bien se declare la incapacidad per

manente parcial o total, en los términos del reglamento 

respectivo; 

Il. Al ser declarada la incapacidad permanente_:" 

total del asegurado, éste recibirá una pensión mensual_ .. 
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de acuerdo con la siguiente tabla: 

Salario Diario 

Grupo Más de Promedio Hasta . Pensión 

M $45.00 $50.00 $1,080.00 

N 50.00 60.00 70.00 1,440.00 

o 70.00 75.00 80.00 1,800.00 

p 80.00 90.00 100. 00 2,025.00 

R 100.00 115.00 130.00 2,587.50 

s 130.00 150.00 170.00 3,375.00 

T 170.00 195.00 220.00 4,095.00 

u 220.00 250.00 280.00 5,250.00 

w 280.00 

Los trabajadores inscritos en el grupo "W" ten

drán derecho a recibir una pensión mensual equivalente_ 

al setenta por ciento del salario en que estuvieren co

tizando. En el caso de enfermedades del trabajo se tom!!_ 

rá el promedio de las cincuenta y dos últimas semanas _ 

de cotización, o las que tuviere si su aseguramiento ~ 

fuese por un tiempo menor. Los trabajadores incorpora-

dos al sistema de porcentaje sobre el salario conforme_ 

al artículo 47 de esta Ley, percibirán pensión equiva--
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lente, en los siguientes t!rmlnos: El ochenta por cien

to del salario cuando éste sea haota de $80.00 diarios, 

el setenta y cinco por ciento cuando alcance hasta ---

$170.00 diarios y el setenta por ciento para salarios 

superiores a esta Gltima cantidad; 

111.- SI la incapacidad declarada es permanente 

parcial, el asegurado recibirá una pensión calculada __ 

conforme a la tabla de valuaci6n de incapacidad canten! 

da en la Ley Federal del Trabajo, tomando como.base el_ 

monto de la pensión que corresponderla a la incapacidad 

permanente total. El tanto por ciento de la incapacidad 

se fijará entre el máximo y el minimo establecidos en 

dicha tab1a; teniendo en cuenta la edad del trabajador, 

la importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta 

para el ejercicio de su profesi6n aGn cuando quede hab! 

litado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan _ 

disminuido sus aptitudes para el desempefio de la misma_ 

o para ejercer actividades remuneradas semejantes a su_ 

profesión u oficio. 

Si la valuaci6n definitiva de la incapacidad ~ 

fuese de hasta el 15\, se pagará al asegurado, en susti 

tuci6n de la pensi6n, una indemnizaci6n global equiva

lente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese_ 

correspondido; y 
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IV. Bl Instituto otorgar& a los pensionados por 

incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de 

cincuenta por ciento de incapacidad, un aguinaldo anual_ 

equivalente· a quince días de la pensi6n que perciban". 

De la simple lectura del articulo que acabamos_ 

de transcribir, nos damos cuenta de que el trabajador ~ 

que sufre un riesgo de trabajo, se encuentra amparado, 

primeramente con un subsidio equivalente al ciento por 

ciento de su salario en tanto se declare que se encuen-

tra capacitado para trabajar o bien le sea declarada ~

una incapacidad permanente parcial o total, y si ésto ~ 

·6ltimo sucede, se le otorgará al asegurado una pensi6n~ 

que deberá ser calculada de acuerdo con su salario, la 

tabla contenida en el articulo 65 de la Ley del Seguro 

Social solamente es hist6rica, puesto que señala grupos_ 

promedios con sueldos que van de $45 a $280.00 mensun-

les, que nos sirven para darnos cuenta como se calcula-

ron las pensiones de los aseguradas que percibían los ~ 

sueldos señalados, porque en la actualidad, sin excep--

ci6n, todos los asegurados se encuentran dentro del gr~ 

po "W" y si se les declara una incapacidad permanente _ 

total se les calculará su pensi6n de acuerdo al salario 

que estuvieran percibiekdo, teniendo derecho a percibir_ 

el setenta por ciento de su salario, ésto si se trata de 
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un tlccidente de trabajo, ya que si se tratara de una C!'. 

fermedad profesional, el asegurado recibira una pensión 

que será calculada tomando como base d promedio de las 

cincuenta y dos últimas semanas de cotización, o las 

que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo me

nor. 

Si se le declara al asegurado una incapacidad _ 

permanente parcial, recibirl una pensión calculada con

forme a la tabla de valuación contenida en la Ley Fcde

ra l del Trabajo, tomando como base el monto de la pen-

sión que corresponder1a a la incapacidad permanente to

tal, esto es, si el asegurado es valuado con un 3oi de_ 

incapacidad, recibirá como pensión la cantidad que re-

sul te de sacar el 3oi al 70\ de su salario, de acuerdo_ 

con la fracción III del artículo 65 de la Ley del Segu

ro Social. 

Con un esp1ritu totalmente proteccionista hacia 

los trabajadores, el artículo 69 de la Ley del Seguro _ 

Social señala: 

"Artículo 69. Si el asegurado que sufrió un_ 

riesgo de trabajo fue dado de alta y posteriormente su

fre una recaida con motivo del mismo accidente o enfer

medad de trabajo, tendrá derecho a gozar del subsidio a 

que se refiere la fracción I del articulo 65 de esta Ley, 
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en tanto esté vigente su condición de asegurado .. 

Asimismo, el artículo 52 de la Ley del Seguro 

Social, con un sentido humanista sefiala: "La existencia 

de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, 

discrasias, intoxicaciones o enfermedades cr6nicas, no_ 

es causa para disminuir el grado de la incapacidad tem

poral o permanente, ni las prestaciones que correspon-

dan al trabajador. 

El artículo 70 de la Ley en comento prescribe: 

" Las prestaciones en dinero que establece este capítu

lo se pagarán directamente al asegurado, salvo el caso 

de incapacidad mental comprobada ante el Instituto, en_ 

que se podrán pagar a la persona o personas a cuyo cui

dado quede el incapacitado. El Instituto podrá celebrar 

convenios con los patrones para el efecto de facilitar_ 

el pago de subsidios a sus trabajadores incapacitados.'' 

Los convenios a los que se refiere el artículo_ 

anteriormente transcrito son los que pueden celebrarse_ 

en el Departamento.de Prestaciones en Dinero o en la d~ 

legación respectiva del Instituto Mexicano del Seguro_ 

Social, debiendo contar los patrones con la aceptación_ 

del sindicato de trabajadores de las empresas que dese

en celebrar dichos convenios. De esta manera, se facili 

ta a los trabajadores el cobro de sus incapacidades, ~ 



pues Jo único que tienen que hncer es entregar la copia 

de sus certificados de incapacidad a la empre~a, para _ 

que sea ésta Ja que los haga efectivos. 

Otra de las prestaciones en dinero que otorga el_, 

Instituto Mexicano del Seguro Social, es Ja contenida 

en el artículo 71 de la Ley que lo rige, y que a la le

tra dice: 

"Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia 

la muerte del asegurado, el Instituto otorgará a las ~ 

personas señaladas en este precepto las siguientes pre~ 

taciones: 

l. El pago de una cantidad igual a dos meseo del_ 

salario mínimo general que rija en el Distrito Federal 

en la fecha de fallecimiento del asegurado. 

Este pago se hará a la persona prcfe1entemente f!!_ 

miliar del asegurado, que presente copia del acte de d~ 

función y la cuenta original de los gastos de funeral. 

!!, A la viuda del asegurado se le otorgará una_ 

pensión equivalente al cuarenta por ciento de la que h~ 

hiese correspondido a aquél, tratándose de incapacidad_ 

permanente total.La misma pensión corresponde al viudo_ 

que estando totalmente incapacitado hubiera dependido _ 

económicamente de al asegurada: 

!TI. A cada uno de los huérfanos que lo sean de 
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padre o madre, que se encuentren totalmente incapacita

dos, se les otorgará una pensión equivalente al veinte_ 

por ciento de la que hubiese correspondido al asegurado 

tratlndose de incapacidad permanente total.Esta pcnsi6n 

se extinguirl cuando el hulrfano recupere su capacidad_ 

para el trabajo. 

IV.A .. cada uno de los huérfanos que lo sean de pa

dre o madre,menores de dieciséis años, se les otorgará_ 

una pensión equivalente al veinte por ciento de la que_ 

hubiera correspondido al asegurado tratándose de incap~ 

cidad permanente total .Esta pensión se extinguirá cuan

do el huérfano cumpla dieciséis años. Deberá otorgarse_ 

o extenderse el goce de ·esta pensión, en los términos 

del reglamento respectivo, a los huérfanos mayores de 

diecislis años, hasta una edad máxima de veinticinco 

años, cuando se encuentren estudiando en planteles del_ 

sistema educativo nacional, tomando en consideraci6n 

las condiciones económicas, familiares y personales del 

beneficiario y siempre que no sea sujeto del régimen ~ 

del seguro obligatorio: 

V. En el caso de las dos fracciones anteriores, _ 

si posteriormente falleciera el otro progenitor, la pe~ 

si6n de orfandad se aumentará del veinte al treinta 

por ciento, a partir de la fecha del fallecimiento del 
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blecidos en ln~ mismas fraccion~s: y 

VI. ,\ cada uno de Jo,; huérfanos cuando lo sean de 

padre y madre, menores Je diecis&is anos o hasta veint! 

cinco nfios si se c11cucntra11 estudinndo en los planteles 

del sistema educativo nacional, o en tanto se cnct1cn---

tren totalmente incapacitados debido a una enfennedad 

crónica, defecto físico o psíquico, se les otorgará unn 

pensión equivalente al treinta por ciento de l~ que hu

biere correspondido al asegurado tratándose de incapac! 

dad permanente total. 

El derecho al goce de las pensiones a que se re-

fiere el párrafo anterior, se extinguirá en los mismos_ 

términos expresados en las fracciones Iff y IV de este_ 

precepto. 

Al término de las pensiones de orfandad estable-

ciclas en este artículo, se otorgará al huérfano un pago 

adicional de tres mensualidades de pensión que disfrut~ 

ba. 

A las personas señaladas en las fracciones II a 

V! de este Artículo, así como a los ascendientes pensi~ 

nades en los términos del Artículo 73, se les otorgará_ .. 
un aguinaldo anual equivalente a quince días del impar-

te de la pensión que perciban." 
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Es importante seftalar la necesida de que los fami 

liares del trabajador fallecido aporten los siguientes_ 

documentos para que el Instituto Mexicano del Seguro S~ 

cial pueda emitir el dictámen de defunci6n por Riesgo _ 

de Trabajo: 

Forma MT-1 debidamente llenada, firmada y sellada. 

por la empresa; 

Copia certificada de las actas del Ministerio pa

blico: 

Certificado de Defunci6n; 

Certificado de Autopsia o de dispensa de la misma; 

Expediente clínico en su caso; 

Segunda copia de los certificados de incapacidad_ 

si fueron extendidos; 

Aviso de trabajo, en caso de que el occiso hubie.• 

se sido trabajador eventual; 

Copia .del informe de la Policía Federal de Cami-

nos o de la policía local, en su caso; 

Informe de la Cruz Roja u otra instituci6n, en r~ 

laci6n a la fecha y hora de la primera·atenci6n; 

Cualquier otro documento que haya solicitado el 

médico de Medicina del Trabajo 

Por otra parte, el Depatamento de Afiliaci6n 

Vigencia del Instituto deberá comprobar la conservaci6n 



97 

de derechos y el salario en el cu~! se encontraba coti

zando el asegurado. 

Se ha criticado el hecho de que ~e otorgue una 

pensión a los asegurados o a sus beneficiarios, ya que_ 

se les dá una cantidad mensual en lugar de una indemni-

· zación en un: solo pago, éstos criticas seftalan que se 

paga en abonos lo que debe de pagarse al contado, por 

lo que estan en contra de lo establecido en el artículo 

60 de la Ley del Seguro Social y pugnan porque las con

secuencias de los Riesgos de Trabajo sean cubiertas de_ 

acuerdo a lo establecido a la Ley Federal del Trabajo,_ 

esto es, que se cubran indemnizaciones y no pensiones. 

Lo anterior carece de lógica y de sentido social, 

ya que si nos ponemos a reflexionar sobre la mentalidad 

y la forma de ser de nuestra clase trabajadores, resul

taria que si se les otorgara las indemnizaciones a que_ 

se refiere la Ley Federal del Trabajo, el dinero corre! 

pondie~te seria seguramente mal gastado y poco tiempo _ 

después de haberse recibido se acabarla, lo que no suc~ 

de con la pensión, puesto que Esta es periódica y alca~ 

za para cubrir las necesidades básicas de los asegura-

dos y sus beneficiarios. 

el maestro Alberto Bricefto Ruiz se expresa de la_ 

siguiente manera cuando se refiere a la pensión: 
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"Constituye una prestaci6n de máxima importancia, 

de cuantia o duraci6n superior a cualquier otra, cuya 

·efectividad justifica la existencia del Seguro".( 1 ). 

B) . INDEMNI ZACION CONFORME A LAS CLAUSULAS 51 y 

89 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN El. INS

TITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCJAL(1987-1989). 

en forma somera nos referiremos a lo que se 

entiende como contrato colectivo de trabajo: 

La Ley Federal del Trabajo, en su artículo 386, _ 

define el contrato colectivo de trabajo como el conve-

nio celebrado entre uno o varios sindicatos de trabaja

dores y uno o varios patronos, o uno o varios sindica-

tos patronales con objeto de establecer las condiciones 

según las cuales debe prestarse el trabajo en una o más 

empresas o establecimientos. 

El Licenciado Euquerio Guerrero comenta : "A pri

mera vista la invenci6n del contrato colectivo solamen-

te significaba un acuerdo de voluntades, de carácter 

completamente privado, y que servía para regular una si 

tuaci6n interna; mas este instrumento fue cobrando una

fuerza insospechada hasta llegar a ser, como ocurre en_ 

nuei,tros dias, una de las formas más novedosas y ágiles 

para modificar o dar nacimiento a normas jurídicas. Los 

juristas han clasificado los actos jurídicos teniendo-· 
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en cuenta su ~sencia }' mencionan entre ellos a los que dan _ 

nacimiento a la ley o a los estatutos de una sociedad, sefi~ 

lándose como caso típico el acto que realiza el Poder Legi~ 

lativo cuando crea una ley o el Poder Ejecutivo cuando expi 

de un reglamento o las sociedades particulares cuando apru~ 

·han sus estatutos. Pues bien, a nuestro modo de ver, el ac

to que realizan el patr6n y sus trabajadores para crear el 

contrato colectivo es uno de ellos."( 2 ) . 

Es ampliamente reconocido el valor de los Contratos 

Colectivos, ya que la Ley solamente contiene un mínimo de _ 

derechos, los Instrumentos Colectivos se extienden en la a~ 

quisici6n de nuevos y mejores derechos para los trabajado-

res, y de condiciones más benéficas para el trabajo en rel! 

ci6n con el patr6n. Pero el Contrato Colectivo·no puede re

ducir las prerrogativas que concede la Ley, como ésta no~ 

puede hacerla en relaci6n con los mandatos constitucionales. 

Ahora bien, el Contrato Colectivo de Trabajo cele

brado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el C~ 

mité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores del 

Seguro Social, contiene en su clausulado prestaciones supe

riores a las que maraca la Ley Federal del Trabajo, por eso 

es interesante el estudio de las prestaciones a que tienen_ 

derecho los trabajadores del Instituto cuando sufren algún_ 

Riesgo de Trabajo. 
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" El capitulo XII de 1 Contra to Colectivo alud ido 

es el que estipula en sus Cláusulas 87, 88, 89, 90, 91 y 

92 los lineamientos a seguir tratándose de Riesgos de 

Trabajo, por lo que las trataremos una a una. 

La Cláusula 87 señala "El Reglamento Interior 

de Trabajo dirá que enfermedades, además de las que con

signa la Ley Federal del Trabajo, se consideran como del 

trabajo en el Instituto". 

El keglamento Interior de Trabajo refiere en su 

tercer punto transitorio que Instituto y Sindicato con-

vienen en integrar una Comisión Mixta que se encargue de 

·estudiar qué enfermedades de las no señaladas en la Ley_ 

Federal del Trabajo como enfermedades profesionales se-

rán consideradas como tales dadas las especiales condi-

ciones en que se desarrolla el trabajo en el Instituto. 

Lo.anterior a nuestro juicio sale sobrando ya que la Su-

prema Corte de Justicia de la Nación, desde hace algunos 

años ha sentado Jurisprudencia firme al respecto, misma 

que a continuación se transcribe: 

ENFERMEDADES PROFESIONALES CONSIGNADAS EN LA 

LEY.- El artículo 326 de la Ley Federal del Trabajo, que 

enumera cuales son las enfermedades profesionales, no es 

limitativo; lo único que hace es reconocer o establecer_ 

determinada presunción a favor del obrero, y cuando el 
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padecimiento no est! catalogado en la tabla que contie

ne dicho articulo, es el obrero o sus familiares quie-

nes tienen que probar que la enfermedad se contrajo con 

motivo del servicio, para que se considere profesional". 

Apéndice de Jurisprudencia de 1917 a 1965 del Semanario 

Judicial de Ja Federación. Quinta Parte. Cuarta sala. _ 

Pág. 76. 

La Cláusula 88 señala: "Atención médica por 

riesgos de trabajo. El Instituto suministrará·atención 

médica y medicinas a sus trabajadores, en caso de ries

gos de trabajo, sosteniendo el principio de que preferl 

rá Ja conservación de la salud y la curación de los 

afectados, al pago de la indemnización correspondiente'.' 

La Cláusula 89 estipula: "Las indemnizaciones 

estipuladas en esta Cláusula, no están sujetas a des--e 

cuento alguno autorizado expresamente por la Ley Fede-

ral del Trabajo. 

I. Muerte 

a)Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia 

la muerte del trabajador antes de completar 10 años de_ 

antiguedad, el Instituto, con la intervención d~J Sindl 

cato, pagará a las personas designadas en el pliego te~ 

tamentario sindical y cuando no exista 6ste a las seña

ladas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo,· 
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una indemnizaci6n equivalente al importe. de 1095 días_ 

del último salario percibido por el trabajador cualqui~ 

ra que fuere el monto de dicho salario y cualquiera que 

fuere el tiempo que .10 hubiera disfrutado, y además las 

prestaciones que le adeudare por vacaciones, aguinaldo, 

horas extraordinarias, etc. y la prima de antigüedad a_ 

que se refiere el artículo 162 de la Ley Federal del 

Trabajo. 

b)Cuando el riesgo realizado traiga como consecuencia 

la muerte del trabajador que tenga una antigüedad mayor 

de 10 afios, el Instituto, con la intervcnci6n del Sindi 

cato, pagará a las personas designadas en el pliego te~ 

tamentario sindical y cuando no exista éste a las sefia

l_adas en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, 

una indemnizaci6n equivalente ·al importe de 1095 días _ 

del último salario percibido por el trabajador, cual--

quiera que fuere el monto de dicho salario y cualquiera 

que fuere el tiempo que lo hubiere disfrutado, y además 

SO días por cada año completo de servicios o parte pro

porcional correspondiente a las fracciones del afio que_ 

sobrepasen 10 afies de antigüedad, así como las presta-

cienes que le adeudare por vacaciones, aguinaldo, horas 

extraordinarias, etc. y la prima de antigüedad a que se 

refiere el articulo 162 de la Ley Federal del Trabajo. 



103 

Igualmente pagará el Instituto, para gastos de funera-

les 90 días de salario. 

Estas prestaciones, salvedad hecha de la relativa a ga! 

tos de funerales, se otorgarán independientemente de 

las señaladas en la Ley del Seguro Social. 

En caso de que no exista pliego testamentario, el Insti 

tuto dentro de un plazo de..,,,30 días, contados a partir_ 

de la fecha en que reciba la notificaci6n de la demanda 

en la que se reclamen las prestaciones a que se refiere 

esta Cláusula, se compromete a depositar ante Nacional_ 

Financiera, S.N.C., el importe que resulte por dichas 

prestaciones, mismo que será entregado con los intere-

ses generados, a los beneficiarios que así designe la _ 

Autoridad Laboral, por laudo definitivo. 

II. Incapacidad permanente total. Cuando el riesgo re~ 

!izado traiga como consecuencia la incapacidad permane~ 

te y total del trabajador, para desempeñar otro puesto 

en el Instituto, Gste le pagará al interesado o a la 

persona que lo represente, iguales prestaciones que las 

consignadas en la fracci6n anterior. Estas pr~staciones 

se otorgarán tambi~n, independientemente de las señala

das en la Ley del Seguro Social. 

III. Incapacidad parcial y permanente. Cuando el riesgo 

profesional produzca incapacidad parcial y permanente,_ 

;f 
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se pagará al trabajador la indemnización que correspon

da conforme a los porcentajes de las tablas de valua--

ci6n que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados 

en las prestaciones a que alude la fracci6n I de esta 

Cláusula. 

IV. El Instituto tendrá la obligaci6n de readmitir o 

reubicar a un trabajador que presente este tipo de inc~ 

pacidad, en un trabajo adecuado a su nueva condici6n fl 

sien, independientemente del pago de las prestaciones a 

que se hace menci6n en el párrafo anterior. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Instituto se obliga a_ 

poner todos los ~medios a su alcance para capacitar al 

trabajador con el fin de que éste pueda desempefiar un 

empleo con la mayor retribuci6n posible. 

Los trabajadores con comisi6n sindical en los términos_ 

de la Cláusula 42 quedan protegidos por lo estipulado _ 

en esta Cláusula~. 

Como se desprende de la Cláusula anteriormente_ 

transcrita, el Instituto tiene la obligaci6n de readmi

tir o reubicar a los trabajadores que padezcan alguna _ 

incapacidad permanente parcial, es por ello que por re

gla general, al ser calificado-un trabajador con un 50\ 

de incapacidad o más, también se les decreta estado de_ 

invalidez y se les cubre lo marcado en la Cláusula 57 
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del propio Contrato Colectivo, para evitar readmitir o_ 

reubicar a los trabajadores que hayan sido valuados con 

un porcentaje mayor al 50\ de incapaeidad permanente 

parcial, veamos lo que indica la Cláusula citada: 

"Cláusula 57/Separaci6n por invalidéz. 

En el caso de que los trabajadores sean separados por _ 

invalidéz, el Instituto, independientemente de las pre~ 

taciones que señala la Ley del Seguro Social y el Régi-

men de Jubilaciones y Pensiones les cubrirá, al tiempo_ 

de la separaci6n, ciento cincuenta dias de sueldo tabu

lar más las demás prestaciones econ6micas contractuales 

que se adeudaren al interesado y la prima de antiguedad 

a que se refiere la Ley Federal del Trabajo". 

Claro está que a los trabajadores que se les C]:l 

bren las prestaciones de la Cláusula 5?, únicamente se_ 

les cubre los ciento cincuenta días de sueldo tabular,_ 

y asi, son separados del Instituto por invalidéz, aun-

que tengan derecho a que se les readmita o reubique. 

La Cláusula 90 del Contrato Colectivo que nos 

ocupa nos dice que en caso de pérdida de algún miembro_ 

u 6rgano que pueda artificialmente reponerse, el Insti

tuto proporcionad gratui~.amente al trabajador los apa

ratos de pr6tesis u ortopedia adecuados, de buena cali

dad y los repondrá cuando, por uso o por cualquier otra 
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raz6n resultaren inadecuados. 

Asimismo, se otorgarán estas prestaciones a los trabaj~ 

dores afectados por causas no profesionales, salvedad _ 

hech.a de la prótesis dental, que solamente se proporci!?_ 

nará para prevenir la realización de estado de invali-

déz y en los términos del articulo 63 de la Ley del Se

guro Social. 

La Cláusula 91 señala que en caso de accidentes 

o enfermedades de trabajo, que incapaciten a un trabaj~ 

dor para desempeñar sus labores, el Instituto le pagará 

salario íntegro y las demás prestaciones que conforme _ 

al presente Contrato le correspondan, hasta en tanto se 

declare la incapacidad permanente del trabajador, fecha 

a partir de la cual sólo disfrutará de las prestaciones 

el Régimen de Jubilaciones o de la Ley del Seguro So-

cial en su caso. 

La Cláusula 92 se refiere respecto de aquellos_ 

trabajadores que sufriendo un riesgo deba fijárseles su 

incapacidad y consecuentemente la indemnización al fin~ 

lizar el periodo legal correspondiente, de no hacerlo,_ 

se les cubrirtln salarios y prestacioi:ies integras por tQ_ 

do el tiempo excedente a dicho término. 

La Cláusula 95 señala que para el pago de pres

taciones originadas por riesgo de trabajo, se entenderá 
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por salario "que percibía" el trabajador, el que real·· 

mente estaba cobrando en el momento de realizarse el 

riesgo o, en su caso, el que le corresponderia estar 

percibiendo debido a que estuviera ocasionalmente dese~ 

peñando labores correspondientes a un cargo de mayor s~ 

!ario, por orden de sus superiores, el cual ser5 el que 

debe tomarse como base para el c6mputo respectivo. 

Es muy importante la determinaci6n de causa---

efecto entre las labores realizadas y la enfermedad con 

traida, y para los trabajadores del Instituto Mexicano_ 

del Seguro Social, es determinante el que no únicamente 

se consideren como de trabajo o prof~sionales las enf e~ 

meda des que señala la Ley Federa.l del Trabajo, ya que 

con la aparici6n de nuevas enfermedades, como el SIDA,_ 

la determinaci6n legal de señalar cuales son las enfer

medades que pueden ser contraídas en el ejercicio o con 

motivo del trabajo, las nuevas enfermedades no serian 

tomadas en cuenta como enfermedades profesionales, lo 

cual no sería justo, ya que de acuerdo a opiniones de 

diversos médicos, el SIDA pudiera ser contraído por el 

personal del Instituto que esta en contacto con este ti 

po de pacientes, al tomarles una muestra de sangre y 

que esta sangre por accidente llegara a tener contacto_ 

con alguna herida de la piel del personal de referencia 
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y se diera el contagio, entonces estariamos frente a lo 

que se ha dado en llamar enfermedad-accidente. 

por lo anterior, me parece que es hccesnrio ha

cer la transcripción .de una tesis jurisprudencia! que 

señala que se han señalado en forma enunciativa y no li 

mitativa cuales son las enfermedades profesionales: 

"ENFERMEDADES PROFESIONALES. - Habida cuenta de_ 

que el legislador, con base en la Ciencia Médica, ha ~ 

precisado en forma enunciativa y no limitativa, cuáles_ 

son las enfermedades profesionales, dejando al juzgador 

la facultad de determinar cuando se trata de un padeci

miento de esta indole, en el caso de no estar cataloga

~º• se impone la necesidad de examinar la relación que_ 

pueda existir entre la enfermedad y el trabajo, referi

do el estudio al análisis de la causalidad, tomando en_ 

cuenta que no siempre subsiste una sola causa en la pro 

ducci6n de un resultado, sino que es frecuente la conc~ 

rrencia de dos o más, a las cuáles debe concederse el 

valor apropiado acerca de su relevancia sobre aquél, ~ 

cuestión que no puede resolverse sino en cada caso con

creto, con vista de los datos y elementos de convicción 

que se aporten". 

Amparo directo 2025/50.- Ferrocarriles Naciona

les de M@xico. Informe 1963. Cuarta Sala. Pág. 18. 
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Los conceptos vertidos anteriormente, serán an!!. 

lizados m§s adelante, cuando se trate el dltimo tema del 

presente capítulo. 

C). PENSION CONFORME AL REGIMEN DE JUBILACIONES 

Y PENSJONES QUE FORMA PARTE INTEGRANTE DEI. CONTRATO CD-

LECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL 

SEGURO SOCIAL(1987-1989). 

La Cláusula 110 del Contrato Colectivo a comen

to dispone : "Se incorpora a este Contrato Colectivo de_ 

Trabajo el Régimen de Jubilaciones y Pensiones ... ". 

En el mismo Contrato Colectivo, se ha incorpor!!_ 

do lo que se ha dado en llamar Pensi6n Dinámica, veamos_ 

lo que señala la Cláusula Décima Transitoria: 

"Instituto y Sindicato, con el prop6sito de CO!!_ 

servar en el tiempo el valor de las pensiones y jubila-

clones de los trabajadores ~on respecto a las percepcio

nes netas de los trabajadores en activo de la miama cat! 

,goría y años de servicio, convienen en lo siguiente 

PRIMERO: El Régimen de Jubilaciones y Pen~iones para los 

trabajadores del Instituto es un estatuto que crea una 

protecci6n m§s amplia y que complementa al plan de pen-

siones determinado por la Ley del Seguro Social en el r!!. 

mo de invalidez, vejez, cesantía y muerte y en el de 

riesgos de trabajo. 
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SEGUNDO: Las aportaciones de los trabajadores para su j~ 

bilaci6n y pensi6n se reordenarán, trasladando la actual 

aportaci6n del trabajador del 1.5\ de la Cuota del Segu-

ro Social en el ramo de invalidez, vejez, cesantía en 

edad avanzada y muerte, hacia el Fondo de Jubilaciones y 

Pensiones de los trabajadores del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, sumándose a la aportaci6n del 1.25\ que_ 

actualmente se hace con cargo a dicho fondo. En conse--

cuencia, la aportaci6n total de los trabajadores en for

ma directa al Régimen de Jubilaciones y Pensiones será _ 

de 2.75\ de sus percepciones por los conceptos que inte

gran el salario base. 

TERCERO: Las aportaciones del instituto serán la totali

dad de la cuota obrero-patronal del Seguro Social, en el 

ramo de invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y 

muerte, así como las aportaciones restantes que requiera 

el Fondo de Jubilaciones y Pensiones •. 

CUARTO: Se establece un nuevo procedimiento para determl 

nar los montos mensuales de las jubilaciones y pensiones 

a partir del 16 de marzo de 1988, partiendo de un sala-

río 9ase sobre el cual se calculan las aportaciones al 

Régimen de Jubilaciones y Pensiones; a este salario base 

se le aplicar§n las deducciones correspondientes al 

Impuesto sobre Productos del Trabajo, las del mismo 
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Régimen de Jubilaciones y Pensiones y el de la cuota si~ 

dical, y el resultado representa la cuantfa básica de la 

.Jubilación o Pensión. A.esa. cuantía básica se le aplica _ 

el porcentaje correspondiente de acuerdo a las tablas ~ 

por afias de servicio y por edad avanzada, por invalidez_ 

y por riesgos de trabajo, según corresponda, con el fin_ 

de determinar el monto de la jubilación o pensión. 

QUINTO: Los conceptos que integran el salario base serán: 

Sueldo Tabular, Ayuda de Renta, Antigüedad, Aguinaldo, _ 

Cláusula 86 del propio Contrato, Despensa, Alto Costo de 

Vida, Zona Aislada, Horario Discontinuo, Clliusula 86 bis 

Compensación por Docencia y Fondo de Ahorro. de estos 

conceptos, el Alto Costo de Vida, Zona Aislada, Horario_ 

Discontinuo, Cláusula 86 bis, Compensación por Docencia_ 

y Fondo de Ahorro, formarán parte del salario base cuan

do se hubiere aportado al Fondo de Jubilaciones y Pensio 

nes por dichos conceptos, durante los últimos 5 afias pr~ 

vios a la jubilaci6n, excepto en el caso de pensiones ~ 

por enfermedades generales o riesgo de trabajo en cuyo _ 

caso formarán parte del salario base con los últimos 

tres afias de aportación en el caso de invalidéz por en-

fermedad general o con un solo dia de aportación en el 

caso de invalidéz por riesgo de trabajo. 

SEXTO: Ei monto de la pensión se adicionad mensualmente 
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con un 25\ por concepto de aguinaldo, sin perjuicio de 

lo que señala el Articulo 23 del actual Régimen de Jubi-

laciones y Pensiones, 

SEPTIMO; El Fondo de Ahorro se entregará en el mes de ju 

lio y consistirá en un mes del monto de la pensión. 

OCTAVO: Las tablas para la aplicaci6n del porcentaje co

rrespondiente a la cuantia básica y para determinar eí 

monto de la jubilaci6n o pensi6n se incorporarán al Ré-

gimen de Jubilaciones y Pensiones que se pacte. 

NOVENO: La pensi6n o jubilaci6n se incrementará en las 

mismas fechas y en los mismos porcentajes en que por 

cualquier motivo se incrementen en forma general los 

sueldos y prestaciones de los trabajadores en activo, en 

los términos que se pacten en el Régimen de Jubilaciones 

y Pensiones, 

DECIMO: Las pensiones vigentes, dictaminadas antes del 

16 de marzo de 1988, se incrementarán en la misAa propo! 

ci6n'y en las mismas fechas en que se incrementen en fo! 

ma general los sueldos de los trabajadores en activo, ~ 

siempre y cuando no rebasen el monto mensual de la pen-

si6n que le corresponder1a con el nuevo procedimiento y 

aplicando la tabla del Artículo 4o, del Régimen vigente. 

DECIMO PRIMERO; Ninguna pensi6n directa ni de viudez se

rá inferior a la cuantía básica que corresponda a la ca-
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tegoría de Auxiliar de Servicios Administrativos 6,5 ho

ras, considerando para determinarla el Sueldo Tabular, _ 

Ayuda de Renta y Despensa. A estos conceptos se agrega-

rían el de Alto Costo de Vida y Zona Aislada siempre y_ 

cuando hubieren formado parte del salario base del titu

lar de la jubilaci6n o pensi6n". 

En cumplimiento a lo anterior, el dieciocho de_ 

abril de 1988 se firm6 el nuevo Régimen de Jubilaciones_ 

y Pensiones, declar§ndose vigente a partir del 16 de mar 

zo del mismo afio, a continuaci6n expondremos sus artícu

los más relevantes: 

!IARTICULO 1. El Régimen de Jubilaciones y Pensiones para 

los Trabajadores del Instituto es un Estatuto que crea 

una protecci6n m§s amplia y que complementa al plan de 

pensiones determinado por la Ley del Seguro Social, en-.:= 

los seguros de invalidez, vejez, edad avanzada y muerte_ 

y en el de riesgos de trabajo. 

Las jubilaciones o pensiones que se otorguen conforme al 

presente régimen comprenden, respecto de los trabajado-

res, su doble carácter de asegurado y de trabajador del_ 

Instituto. 

ARTICULO Z. El· Régimen de Jubilaciones y Pensiones com-

prende obligatoriamente a todos los trabajadores del Ins 

ti tu to. 
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ARTICULO 3. El complemento a que se refiere el articulo_ 

1, estar& constituido por la diferencia entre el alcance 

que corresponda conforme a la Ley del Seguro Social, co~ 

siderando asignaciones familiares y/o ayudas asistencia

les y el que otoraa el presente R6¡iaen. 

ARTICULO 4. La cuantla de las jubilaciones o pensiones,_ 

se deterainar4n con base en los factores siguientes: 

a) •. Los anos de servicio prestados por el trabajador al 

Instituto. 

b). El Gltiao salario que el trabajador disfrutaba al ~ 

mento de la jubilaci6n o pensi6n, inte¡rado coao lo seft!, 

'la el articulo 5 de este R6¡iaen. 

La aplicaci6n de aabos se har4 confoTI1e a las tablas si

auientes: 
A.JUbilaci6n por aflos 

de servicios,pensi&I 
por edad annZada y 
vejez 

B.Pensi6n por 
Invalid6z 

C.Penli&I por Ries· 
gos de Trabajo 

Milero 
de allos 
de Serv. 

ÜISta 

Monto de la 
jubilaci6n o 
pensien en \ 
ile la a1111t!a 
blaica · 

tmero 
de al\os 
de Serv. 

10 a11os SO.DO. 3 11 10 al\os 
10,6-50.75 10,6 ••s 
11 51.50 . 11 
11,6:· • .,5z.z5 ·11,6-s 
12 53.00 12 
12,6 •sas53. 75 12,6•ses 
13 54.50 13, 
13,6-55.25 .13,6•sea 

Mento de la Mlllero Mento de 
jubilaci6n o de aftos la jubil!, 
pensilln en \ da 5erY. cilln o • -
de la CUlllt!a penai6n -
bbica en \ de • 

la CUl!lt!a 
lútea 

llllsta 
60.00 10 alloa 80.00 
.61.00 . 10,6-s so.so 
62.00 11 81.00 
63.00 11,6•aes 81.50 
64.00 12 az.oo 
65.00 12,6- az.so 
66.00 13 83.00 
67.00 13,6-• 83.50 



A 
tlinero 
de allos 
de Serv. 

lhsta 

Monto de la 
jubilaci6n o 
pensi6n en \ 
de la cuant1a 
básica 

14 56.00 
14,6 meses 56.75 
15 57 .so 
15,6 meses 58.SO 
16 59.SO 
16,6 meses 60.50 
17 61.SO 
17,6 •ses 62.SO 
18 63.SO 
18,6 llll!seS 64.50 
19 65.SO 
19,6 •ses 66.SO 
20 67 .so 
20,6 -s 69.00 
21 70.SO 
21,6 -s 72.00 
22 73.SO 
22,6 •ses 75.00 
23 76.50 
23,6 meses 78.00 
24 . 79.50 
24,6 -· 81.00 
25 82.SO 
25,6 .... 84.25 
26 86.00 
26,6 •ses 88.00 
27. 90.00 
27,6 -s 91.SO 
28 93.00 
28,6-s 94.SO 
29 96.00 
2916 •ses 98.00 
30 100.00 
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B 
Níancro 
de allos 
de. Serv. 

ltmto de la 
jubilaci6n o 
pensi6n en \ 
de la cuanda 
bbica 

e 
Núnero 
de allos 
de Serv. 

~tmto de la 
jubilaci6n 
o pensi6n 
en\dela 
cuantfa b4 
sica 

14 68.00 
14,6 •ses 69.00 
15 70.00 
15,6 -· 71.00 
16 72.00 
16,6 meses 73.00 
17 74.00 
17,6 -- 75.00 
18 76.00 
18,6 •se• 77 .00 
19 78.00 
19,6 -· 79.00 
20 80.00 
20,6 -- 81.00 
21 82.00 
21,6-13.00 
22 84.00 
22,6 •ses 85.00 
23 86.00 
23,6 •ses 87 .00 
24 . 88.00 
24,6 -- 89.00 
25 90.00 
25,6- 91.00 
26 92.00 
26,6 •ses 93.00 
27 94.00 
27,6 -el 95.00 
28 96.00 
28,6 • .., 97 .oo 
29 98.00 
29,6 - 119.00 
30 100.00 

lilsta 
14 84.00 
14,6 meses 84.SO 
15 85.00 
15,6 meses es.so 
16 86.00 
16,6 meses 86.50 
17 87.00 
17,6 meses 87.50 
18 • 88.00 
18,6 •sel 88.SO 
19 89.00 
19,6 _, 89.50 
20 90.00 
20,6 meses 90.SO 
21 91.00 
21,6 •ses !11.SO 
22 92.00 
22,6 - 92.SI) 
23 93.00 
23,6 -· 93.50 
24 94.00 
24,6 ·- 94.50 
25 95.00 
25,6- 95.50 
26 96.00 
26,6 118H5 96.SO 
27 97 .oo 
27 ,6 -- 97 .so 
28 98.00 
28,6- 98.50 
29 99.00 
29,6 - 119.SO 
30 100.00 

DI los casos de pensiones, las fracciones de allos de serv!. 

cios·:aayores de 3 aeses se consideraran COllO 6 -se• CUll· 

plidos, para los efectos de aplicar el porcentaje corres· 

poildiente. 
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Para los mismos fines las fracciones mayores de 6 meses 

se considerarán como un año cumplido. 

ARTICYLO S. Los conceptos que integran el salario base 

son: 

a) Sueldo Tabular; 

b) Ayuda de Renta; 

c) Antigüedad 

d) Cláusula 86; 

e) Despensa; 

f) Alto Costo de Vida; 

g) Zona Aislada; 

h) Horario Discontinuo; 

i) Cláusula 86 Bis; 

j) Compensaci6n por Docencia; 

k) Atenci6n Integral Continua;y, 

1) Aguinaldo 

(NOTA: La Cláusula 86 se refiere a sobresueldo a m6dicos_ 

y dentistas, y la Cláusula 86 Bis hace'menci6n al trabajo 

en lugares insalubres o de emanacione.s radiactivas). 

Tratándose de jubilaciones; pensiones por edad avanzada y 

vejez, los conceptos Alto Costo de"Vida, Zona Aislada, H2. 

rario Discontinuo, Infectocontagiosidad, Emanaciones Ra~

diactivas y Compensaci6n por Docencia, formarán parte del 

salario base cuando se hubieren percibido y aportado so--



117 

bre ellos al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, durante 

los últimos cinco años y se perciban a la fecha del otor

gamiento de la jubilaci6n o pensi6n. 

Asimismo, respecto a las pensiones por invalidéz los con-

ceptos mencionados en el párrafo anterior formarán parte_ 

del salario base, si se hubieren percibido y aportado so

bre ellos durante los últimos tres años y se perciban a 

la fecha del otorgamiento de la pensi6n. 

Las limitaciones señaladas en los párrafos que" anteceden, 

no regirán en los casos de pensi6n por riesgo de trabajo. 
o 

En todo caso, el salario base tendrá como limite el equi-

valente al establecido para la categoría de Médico Fami-

liar 8.0 horas mas las prestaciones que le sean inheren-

tes y de acuerdo a la zona en la que se preste el servi-

cio y a la antigüedad del trabajador. 

Para determinar el monto de la cuantía.básica de la jubi

laci6n o pensi6n, el salario base que resulte se disminui 

rá en cantidades equivalentes a las correspondientes a: 

a) Impuesto Sobre Productos del Trabajo; 

b) Fondo de Jubilaciones y Pensiones; y 

c) Cuota Sindical. 

Para determinar el monto mensual de la jubilaci6n ·o pen-

si6n, a la cuantía básica se le aplicará el porcentaje ~ 
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correspondiente de acuerdo a las tablas contenidas en el 

Articulo 4 de este Régimen. 

ARTICULO 6. Los jubilados y pensionados bajo el presente_ 

R~gimen recibirán mensualmente, por concepto de aguinaldo 

un 25\ del monto de la jubilaci6n o pensi6n que se encue~ 

tren percibiendo independientemente de lo sefialado en el_ 

Articulo 22. 

ARTICULO 7. Anualmente, en el mes de julio los jubilados_ 

y pensionados recibirán por concepto de Fondo de ahorro,_ 

el equivalente al número de dias a que se refjere la Clá~ 

sula 143-Bis del Contrato Colectivo de Trabajo vigente, _ 

del monto mensual de la jubilaci6n o pensi6n y será pro-

porcional al tiempo que tenga como jubilado.o pensionado, 

computado del lo. de julio al 30 de junio del afio siguie~ 

te, siempre y cuando reunan los requisitos siguientes: 

Que el jubilado o pensionado por edad avanzada o vejez, 

hubiere aportado por el concepto de Fondo de Ahorro al 

Fondo de Jubilaciones y Pensiones, durante los últimos 

cinco a~os inmediatamente anteriores a la fecha del dis-

frute de la jubilaci6n o pensi6n. 

Que el pensionado por invalidez hubiere cotizado durante 

los últimos tres afios inmediatamente anteriores al otorg~ 

miento de la pensi6n, por el concepto de Fondo de Ahorro_ 

al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, 
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En los casos en que no se reünan los requisitos del tiem

po de aportación señalados en los párrafos que anteceden, 

el pago se efectuará en proporción al periodo de aporta-

ci6n al Fondo del Régimen de Jubilaciones y Pensiones, ~ 

por el concepto de Fondo de Ahorro. 

Las anteriores limitaciones no regirán en los casos de 

pensionados por riesgo de trabajo. 

ARTICULO 10. Para los efectos de este Régimen, el estado_ 

de invalidez se configura en los términos del Articulo 

128 de la Ley del Seguro Social y las Cláusulas 41 frac-

ci6n 11 y 57 del Contrato Colectivo de Trabajo. 

La Incapacidad proveniente de un riesgo de trabajo se ca~ 

figura en los términos de los Articules 48,49,50,52 y 62_ 

de la Ley del Seguro Social y Cláusulas 87 y 89 fraccio-

nes II y III del Contrato Colectivo ~e Trabajo. 

ARTICULO 11. Cuando se declare una incapacidad permanente 

.proveniente de un riesgo de trabajo, las prestaciones que 

se otorguen al trabajador serán calculadas de acuerdo a 

la tabla "C" del Articulo 4 de este Régimen. Igualmente 

cuando ocurra la muerte de un trabajador por causa de un_ 

ri~sgo de trabajo, los porcentajes que se tomarán en cue~ 

ta para las pensiones de viudez, orfandad y ascendencia,_ 

serlin los establecidos en la Tabla "C" del Articulo 4 del 

propio Régimen, en relación con el Articulo 15 del misma. 
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ARTICULO 12. El trabajador que sea jubilado o pensionado_ 

conforme a este Régimen, tendrá derecho a: 

I. Al monto de la jubilaci6n o pensi6n 

II. Asistl)ncia médica para él y sus beneficiarios, en los 

términos de las Cláusulas 74 y 90 del Contrato Colectivo_ 

de Trabajo; 

_III .Operaciones a través de la Comisi6n Paritaria de Pro

tecci6n al Salario y de las tiendas del Instituto, en los 

términos de sus respectivos reglamentos; 

IV. Préstamos a cuenta de la pensi6n o jubilaci6n hasta 

por el equivalente a dos meses del importe de la misma. 

El plazo de pago no será mayor de 10 meses y no causará 

intereses y, 

V. Dotaci6n de anteojos conforme a la Cláusula 75 del 

Contrato Colectivo· de Trabajo. 

ARTICULO 13, Al fallecimiento del jubilado o de un pensio 

nado se entregará con intervenci6n del Sindicato, a la 

persona que presente la copia del acta de defunci6n y la 

cuenta de gastos de funeral, el importe de las prestacio

nes que por este concepto establece la Ley del Seguro So

cial, más mensualidades del mónto de la jubilaci6n o.~ 

pensi6n, 

Esta prestaci6n se hace extensiva a los pensionados por _ 

viudez, orfandad y ascendencia. 
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ARTICULO 14. A la muerte de un trabajador, de un jubilado 

o de un pensionado, se otorgarán a sus beneficiarios, en 

su caso, conforme a lo dispuesto en este Régimen, las 

prestaciones siguientes: 

r. Pensión de viudéz; 

II. Pensión de orfandad; 

III. Pensión de Ascendencia; 

IV. Asistencia Mldica en los términos de las Cláusu-

las 74 y 90 del Contrato Colectivo de Trabajo; 

V. Préstamo a cuenta de pensión hasta el equivalente 

a dos meses del importe de la misma, pagadero en_ 

un plazo m§ximo de lo meses, sin que cause inte-· 

reses y, 

VI. Ayuda Asistencial a la pensionada o pensionado _ 

por viudez, cuando su estado físico requiera ine

ludiblemente qúe le asista otra persona de manera 

permanente o continua, de acuerdo al dictamen mé

dico que al efecto se formule. Esta Ayuda Asiste~ 

cial consistirá en un 1 O\ de la ·pensi6n de que _ 

est~ disfrutando el pensionado. 

Estas pensiones se concederán conforme a la tabla "B" del 

Artículo 4, cuando se trate de la muerte de un trabajador, 

de un jubilado o de un pensionado. En los casos de un 

riesgo de trabajo se aplicad la tabla "C" del propio 
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Artículo 4. 

Para tal fin se establecen las normas siguientes: 

ar. Viudez. La pensi6n para la viuda, viudo, concubina o_ 

concubinario, se otorgará bajo las siguientes reglas: 

A la muerte de un trabajador, de un jubilado o de un pen

sionado, será el equivalente al 50\ de la que le hubiere_ 

correspondido a éstos conforme a la tabla respectiva del_ 

Artículo 4 del Régimen. En caso de que existan más de 2 

huérfanos el porcentaje se disminuirá al 40\ . 

. Tendrá derecho a recibir la pensi6n de viudez, el viudo o 

concubinario siempre y cuando se acredite que se encuen-

'tra totalmente incapacitado y que dependía econ6micamente 

de la trabajadora, la jubilada o la pensionada. 

A falta de esposa o esposo tendrá derecho a recibir la 

pensión, la persona con quien vivi6 el trabajador jubila

do o pensionado, como si fuera su esposo o esposa, duran

te los últimos cinco años que precedieron a la muerte o 

con l'a persona que tuviere hijos, siempre que· ambos hubi~ 

ren permanecido libres de matrimonio durante el concubin! 

to; en el supuesto de que tengan dos o mas concubinas o 

concubinarios, en ningún caso tendrán derecho a la pen--

si6n. 

El derecho a la pensión de viudez se pierde en los caso _ 

previstos en el articulo 154 de la Ley del Seguro Social. 
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El derecho al goce de la pensión de viudez comenzará el 

día del fallecimiento de un trabajador, de un jubilado o_ 

de un pensionado y cesará con la muerte del beneficiario. 

Al contraer matrimonio el pensionado por viudez, podrá o~ 

tar por que se le entregue una suma equivalente a 3 anua

lidades de la pensi6n o continuar con el disfrute de esta 

última. 

Al finiquitarse la pensi6n de viudez, se extinguen todos_ 

los derechos derivados de la misma. 

b). Orfandad. A los hijos de los trabajadores, de los ju

bilados o pensionados menores de 16 afias o hasta los 25 

si se encuentran estudiando, se les otorgará a cada uno,_ 

una pensión equivalente al 20\ de la que le corresponde-

r1a al trabajador en activo, al jubilado o al pensionado, 

conforme a las tablas B o C del Articulo del Régimen, 

El hu~rfano mayor de 16 afias que no pueda mantenerse por_ 

su propio trabajo, debido a una enfermedad crónica, fisi

ca o ps1quica, percibirá la pensión en tanto no desapare! 

ca la incapacidad que padece. 

Al hu@rfano que lo fuera de padre y madre se le otorgará_ 

una pensión del 30\. Si al momento de iniciarse la prest! 

ci6n al hu@rfano, lo es de madre o padre y posteriormente 

fallece el otro progenitor~ la cuantia de la pensión se _ 

incrementará al 30\ a partir de la fecha de la muerte del 
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ascendiente. 

El derecho al disfrute de la pcnsi6n de orfandad comenza

rá desde.el dia del fallecimiento del trabajador, del ju

bilado o del pensionado y terminará con la muerte del be

neficiario o cuando éste cumpla 16 años de edad o 25 si 

se encontraba estudiando. Con la última mensualidad, se 

le entregará al huérfano un pago finiquito equivalente a_ 

tres mensualidades de su pensi6n. 

c). Ascendientes. En caso de no existir viuda, viudo, co~ 

cubina, concubinario o huérfano con derecho a la pensión, 

se pensionará a cada uno de los ascendientes del trabaja

'dor, del jubilado o del pensionado fallecido, con una ca~ 

tidad igual al 20\ de la pensión que le hubiere correspo~ 

dido o que disfrutaba de acuerdo a las tablas B o C del 

Articulo 4 del R@gimen. 

d), Las pensiones señaladas en los incisos anteriores re

cibirán la prestación estipulada en el Articulo 6 del Ré

gimen. 

ARTICULO 15. La suma de las pensiones de viudez y orfan-

dad, en ningún caso podrá exceder del monto total de la 

que le hubiere correspondido al trabajador, al jubilado o 

al pensionado. Si este total excediere, se reducirá pro-

porcionalmente cada una de las pensiones. 

ARTICULO 16. Los trabajadores que dejen de prestar sus~ 



125 

servicios al Instituto por cualquier causa ajena a la 

muerte, conservarán los derechos que tengan adquiridos en 

la fecha de su separación dentro del Régimen de Jubilaci~ 

nes y pensiones, por un período igual a la cuarta parte _ 

del tiempo de servicios que tenga reconocidos por el Ins

tituto a esa fecha. El tiempo de conservací6n de derechos 

no podrá ser menor de un año. 

ARTICULO 17. Al trabajador que haya dejado de prestar sus 

servicios al Instituto y que reingrese a éste, s~ le rec~ 

nocerán, para efectos de jubilaci6n o pcnsi6n, los perio

dos laborados con anterioridad al reingreso, los que re-

percutirán exclusivamente en los años de servicios que se 

tomen en cuenta para determinar los porcentajes de las t!!_ 

blas contenidas en el Art~culo 4 del presente Régimen, 

bajo las siguientes reglas: · 

I. Si el reingreso ocurre dentro de los 3 afios si-~

:guientes a la fecha de la separaciOn, se reconoc~ 

rá el tiempo laborado con el solo hecho de su 

reingreso: 

Il, Si la interrupci6n entre la separaci6n y el rein

greso es mayor de 3 y menor de 6 aftos, se recono

cerá el tiempo laborado al cumplir seis meses de_ 

servicios como mínimo, a partir de la fecha de 

rei~greso y, 
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III. Si la intcrrupci6n entre la separaci6n y el rcin-

~ greso es mayor de 6 afios, se reconocerá el tiempo 

labora<!o al cumplir un afio de servicios a partir_ 

del reingreso. 

En los casos de las Fracciones IIy III, si el reingreso 

del trabajador ocurriera antes de expirar el periodo de 

conservaci6n de derechos a que se refiere el artículo an

terior, se le reconocerá de inmediato el tiempo laborado_ 

anterior a su reingreso, para los efectos establecidos en 

este propio art1culo, 

ARTICULO 18, El financiamiento del Régimen de Jubilacio-

nes y Pensiones, se constituye en la forma siguiente: 

X, Los trabajadores aportarán el 2.75\ sobre los co~ 

ceptos sefialados en los incisos del a) al l) del Artículo 

5 del presente R@gimen, y ademas el mismo porcentaje del_ 

Pondo de Ahorro, cuya aportaci6n será anual en la fecha 

de su pago, 

II, · El Instituto cubrid la parte restante de la pri

ma necesaria, 

IJI, El Instituto queda facultado para elegir el sist~ 

ma financiero que cubra el costo del presente Régimen de_ 

Jubilaciones y Pensiones, Sin que por ello aumente en ni~ 

gón caso el porcentaje sefialado a los trabajadores. 

IV, Para la administraci6n y valuaci6n actuaria! del_ 
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presente Rlgimen, se constituirá un comité Mixto integra

do por 3 Representantes del Instituto y del Sindicato. 

ARTICULO 19. En caso de .que el jubilado o pensionado tra! 

ladc su domicilio al extranjero, ya sea en forma temporal 

o definitiva, la jubilaci6n o pensi6n que tenga otorgada_ 

no será motivo de suspensi6n. 

ARTICULO 20. A las trabajadoras con 27 afias de servicios, 

se les computarán 3 años más para los efectos de antici-

par su jubilaci6n con el porcentaje máximo de la tabla"A" 

del Artículo 4 de este Régimen. 

Para los mismos fines, a los trabajadores con 28 años de_ 

servicios se les reconocerán dos afias más. 

A las trabajadoras que al momento •de generar el derecho a 

una pensi6n por invalidéz o por riesgo de trabajo y que~ 

trajere como consecuencia la separaci6n del trabajo y ten 

gan reconocida una antigüedad de 27 aftas o más, se les b~ 

nificará el tiempo faltante para los treinta aftas para el 

solo efecto de aplicar el porcentaje máximo de la tabla 

respectiva del Articulo 4 de este Régimen •. 

Para los mismos efectos, a los trabajadores con 28 aftas o 

más se les bonificará el tiempo faltante para los treinta 

aftas. 

ARTICULO 21. Cuando los trabajadores al momento de la ju

bilaci6n, pensi6n por edad avanzada, vejez, invalidez, ~ 
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riesgo de trabajo o muerte, tengan reconocido un mínimo 

de 15 afios de servicios y ocuparen una categoría de pie_ 

de rama, la jubilaci6n o pensi6n será calculada conside-

rando la categoría inmediata superior. 

(Nota: El Artícuo 5 del Reglamento de Bolsa de Trabajo _ 

vigente en el Instituto Mexicano del Seguro Social señala: 

''Para los efectos de este Reglamento se considera pie de_ 

rama a la primera categoría de una rama de t!abajo con m!!_ 

vimientos escalafonarios y categorías aut6nomas, a las s~ 

ñaladas de esta manera en el tabulador de sueldos del Co!!. 

trato Colectivo de Trabajo'.'). 

ARTICULO 22, A los jubilados y pensionados bajo el prese!!. 

te Régimen por edad avanzada, vejez, invalidez, riesgos _ 

de trabajo, viudez, orfandad y ascendencia se les entrcg!!_ 

rá un aguinaldo anual en los t6rminos señalados en la Ley 

.del Seguro Social, que será complementado hasta alcanzar_ 

la cantidad que resulte de 15 dias del monto de la jubil,!!. 

ci6n·o pens~6n que se encuentre percibiendo al momento de 

su pago. 

ARTICULO 23. Los trabajadores que desempeñen un cargo Si!!. 

dical, conforme a los.incisos del a) al g) de la Cláusula 

42 del Contrato Colectivo de Trabajo, s6lo podrán ser pe!!. 

sionados por edad avanzada o vejez, al t6rmino de su ges

ti6n o a petici6n expresa del interesado, de acuerdo al 
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ARTICULO 24. Las jubilaciones y pensiones, serán aumenta

das en las mismas fechas y en·los mismos porcentajes o~ 

cantidades en que por cualquier motivo se incrementen en_ 

forma general los salarios y prestaciones de los trabaja-

dores en activo, en la forma y términos precisados en el 

Artículo 5 del presente Régimen. 

ARTICULO 25. Las jubilaciones y pensiones que entraron en 

vigor antes del 16 de marzo de 1988, se incrementarán en_ 

las mismas fechas, y en los mismos porcentajes o cantida-

des en que se aumenten en forma gen.eral los sueldos y 

prestaciones de los trabajadores en activo, siempre y 

cuando no rebasen el monto mensual de la jubilaci6n o 

pensi6n que les correspondería, conforme al presente Ré--

. gimen, 

ARTICULO 26, En ning1ln caso la pensi6n por viudez, podrá_ 

ser.inferior al monto de la pensi6n que corresponda a la_ 

categoría de Auxiliar de Servicios Administrativos 6.5 h~ 

ras, considerando para determinarla, el sueldo tabular, _ 

ayuda de renta y despensa, así como los descuentos corre~ 

pendientes a esos conceptos en los t~rminos del Artículo_ 

5 de este R6gimen; asimismo, se tomar4 en cuenta alto ca~ 

to de vida y/o zona aislada, siempre y cuando hubieren 

formado parte del salario base del titular de la pensi6n. 
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AR'fICULO 27. Para la aplicación del Régimen de Jubilacio

nes y Pensiones, el Instituto reconoce el número de afies 

de servicios que le hayan prestado sus trabajadores a la 

fecha de la iniciaci6n de la vigencia de este Régimen de_ 

Jubilaciones y Pensiones y los que vayan acumulando comp~ 

'tados en los términos de las CUiusulas 30 y 41 del Contri!_ 

to Colectivo de Trabajo o sus equivalentes en lo futuro. 

ARTICULO 28. Corresponde a la Comisión Nacional Mixta de_ 

Jubilaciones y Pensiones, la vigilancia y aplicación del_ 

Régimen, as! como resolver las situaciones que se presen

ten para la aplicación del mismo y de su Reglamento, y e~ 

'pedir los instructivos necesarios para su debida y expedi 

ta apl icaci!ln, 

ARTICULO 29, El presente Régimen de Jubilaciones y Pensi~ 

nes forma parte integrante del Contrato Colectivo de Tra

bajo y será revisado de acuerdo a lo pactado en la Cláu

sula relativa del propio Contrato. 

TRANSITORIOS 

Io. En ningún caso las jubilaciones, pensiones por edad _ 

avanzada, vejez, invalidez o riesgos de trabajo y las de_ 

viudez concedidas con anterioridad a la vigencia.del pre

sente Régimen podrán ser inferiores al monto mensual de 

la que le corresponda a la categoria de Auxiliar de Servi 
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cios Administrativos 6.5 horas, c.onsiderando para determ.!_ 

narla, el sueldo tabular, ayuda de renta y despensa, asi_ 

como los descuentos correspondientes a estos conceptos, _ 

en los términos del Artículo 5 del presente Régimen, Asi

mismo, se tomarán en cuenta los conceptos de alto costó _ 

de vida y/o ·zona aislada, siempre y cuando hubieren form!!_ 

do parte de su salario base. 

2o. A los jubilados y pensionados por edad avanzada, ve-

jez, invalidez, riesgos de trabajo, viudez, orfandad y~ 

ascendencia, con anterioridad a la vigencia del presente_ 

Régimen, se les otorgará un aguinaldo anual, equivalente_ 

a treinta días de la jubilación o pensión que se encuen-

tren percibiendo. 

3o. Cuando los pensionados o jubilados con anterioridad a 

la vigencia del presente R~glmen cumplan cinco afias con 

ese carácter el Instituto les entregará anualmente y en 

el mes en que alcancen dicha antigüedad, una cantidad 

equivalente a un mes del monto de la jubilación o pensión 

otorgada. Cuando los pensionados o jubila~os cumplan diez 

afias de antigüedad ~on tal carácter, se les entregará 

anualmente una cantidad equivalente a dos meses del monto 

de la jubilaci6n o pensi6n otorgada, precisamente en el _ 

mes en que alcancen esta antigüedad. Cuando los pensiona

dos o jubilados cumplan quince aftas de antiguedad con tal 
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carácter, se les entregará anualmente una cantidad equiv~ 

lente a tres meses del monto de la jubilación o pensión _ 

otorgada, precisamente en el mes en que alcancen esta an

tigüedad. 

4o. Los jubilados y pensionados con anterioridad a la vi

gencia del presente Régimen que estuvieren percibiendo la 

prestación de despensa, la continuarán recibiendo. 

So. Los jubilados y pensionados con anterioridad a la vi

gencia del presente Régimen, seguirán percibiendo las 

asignaciones familiaresy/o ayudas asistenciales, teniendo. 

como límite las pensiones por edad avanzada, vejez, inva

·l·idez y riesgos de trabajo el 90\ de su salario base, sin 

rebasar el monto mensual de la pensión que le correspond~ 

ría de acuerdo al Artículo 5 de este Régimen. 

Asimismo los jubilados por años de servicios seguirán per 

cibiendo dichas prestaciones, teniendo como límite el mo~ 

to mensual que le corresponder1a en los t6rminos del artl 

culo ·s del presente Régimen. 

60. ·Las partes convienen que en un plazo de 30 días cont!!_ 

dos a partir de la firma del presente R~gimen quedará 

constituido el comité a que se refiere el Articulo 18 y _ 

definidas sus funciones y atribuciones, las que serán por 

lo menos las siguientes: 

1) Vigilar la debida aplicación de las aportaciones seña-
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ladas en el Artículo 18. 

2) Revisar y aprobar los diversos estados financieros y _ 

contables del Régimen. 

3) Velar por la debida aplicaci6n de los remanentes, si 

los hubiere, asi como decidir los esquemas financieros P.'!. 

ra la aplicaci6n de los mismos. 

7o. El presente Régimen de Jubilaciones y Pensiones, vi·· 

gente a partir del 16 de marzo de 1988, abroga el ante··· 

rior de fecha 15 de diciembre de 1987 y se firma en la 

Ciudad de México, Distrito Federal, a los dieciocho dias_ 

del mes de abril de mil novecientos ochenta y ocho." 

Los trabajadores del Instituto Mexicano del Segu· 

ro Social, se encuentran convenientemente protegidos con· 

tra accidentes de trabajo, en forma preventiva, y , en C.'!. 

so de que sufran algún riesgo de trabajo, recibirGn una. 

indemnización y una pensi6n decorosas, de acuerdo con lo_ 

sefialado anteriormente que se encuentra regulado en el 

Contrato Colectivo de Trabajo y en el Régimen de Jubila·

cioncs y Pensiones, 

D) INFECTOCONTAGIOSIDAD Y EMANACIONES RADIACTIVAS. 

Es interesante la forma en que el Instituto Mexi

cano del Seguro Social otorga una especie de "sobresueldo" 

a sus trabajadores que se encuentran expuestos ya sea a _ 
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Emanaciones Radiactivas o a Insalubridad (Jnfec~contagi~ 

sidad), para dichos efectos se crearon en el propio Insti 

tuto los siguientes conceptos: 

14 Insalubridad no Hédica(20\). 

23 Insalubridad Médica . 

54 Emanaciones Radiactivas no Médicas. 

63 Emanaciones Radiactivas Médicas. 

Lo anterior fué con base en la Cláusula 86 Bis 

del Contrato Colectivo de Trabajo que a la letra dice: 

ttCláusula 86Bis/Insalubridad. 

Los convenios sobre trabajo en lugares insalubres o de 

emanaciones radiactivas que fueron firmados por las par--

tes el 18 de marzo de 1952, el 1o. de julio de 1954, el 

21 de diciembre de 1954. el 15 de agosto de 1955, el 18 

de agosto de 1958, el 17 de diciembre de 1959, y el 23 de 

agosto de 1965, se hacen extensivos a todo el sistema. 

Dentro de los porcentajes establecidos para la insalubri

dad se considera a los anatomopat6logos y en los porcent~ 

jes establecidos para emanaciones radiactivas, a los hcm~ 

dinamistas." 

Así tenemos que los trabajadores que deben perci

bir el concepto 14 relativo a Insalubridad no Médica,reci 

birán el 20\ de la suma del sueldo y del concepto 11( 3\_ 

Incremento adicional). 
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Los empleados del Instituto que tengan derecho 

al pago del concepto 23 relativo a Insalubridad Médica 

tambi6n recibiran el 20\ de la suma de su sueldo y del 

concepto 11, esto es de acuerdo con los lineamientos es_ 

tablecidos en el Manual de Procedimiento para el Trámite 

de Jos Conceptos de Infectocontagiosidad y/o Emanaciones 

Radiactivas, donde además se determina que el personal _ 

con derecho al pago de los conceptos 14 y 23 deberá es-

tar expuesto en forma constante y permanente a l~ insal~ 

bridad(infectocontagiosidad), ya que al cambiar de área_ 

de responsabilidad a otra donde no esten expuestos a di

cha insalubridad, deberán suprimirseles los importes por 

los conceptos mencionados. 

El personal con derecho al pago del Concepto 54, 

relativo a Emanaciones Radiactivas no M~dicas recibira 

el 20\ de la suma del sueldo y el concepto 11(3\ incre-

mento adicional), y el personal con derecho al pago del_ 

concepto 63 referente a Emanaciones Radiactivas M6dicas_ 

recibirá el 2.0\ de la suma del sueldo y el concepto 11_ 

(3\ incremento adicional) por cada afta cumplido en el 

área de especialidad correspondiente. 

Las notas comunes a los conceptos 54 y 63 son ~ 

que el personal con derecho a los conceptos mencionados_ 

conservarán el derecho a percibir los porcentajes adqui-
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ridos aunque ya no sigan expuestos a emanaciones radiac

tivas, también tendrán derecho a disfrutar tres períodos 

vacacionales (cuatrimestrales) los cuales será obligato

rio tomarlos y en ningún caso se podrá autorizar su pago. 

El tope de porcentaje acumulado es de 20\ para _ 

el concepto 63 relativo a Emanaciones Radiactivas Médi--

cas. 

Resulta claro que el pago de los conceptos 14, _ 

23, 54 y 63 es independiente de lo que un trabajador pu

diera recibir por concepto de riesgo de trabajo, en vir

tud de que el personal que percibe los conceptos citados 

tiene un alto porcentaje de probabilidades de adquirir _ 

una enfermedad de trabajo puesto que laboran en un medio 

ambiente propicio para contraerla. 

Es curioso como en el cuso de un radiologo, pon

gamos por ejemplo, que ha percibido el concepto 63 rel~ 

tivo a Emanaciones Radiactivas M~dicas, se puede config~ 

rar lo que La Ley Federal del Trabajo define como Enfer

medad de Trabajo, pero no se dá lo que la misma Ley defi 

ne como Incapacidad Permanente Parcial o Incapacidad Per 

maneil.te total, ya que al radiologo mencionado se le diag_ 

nostica pre-cáncer, debido a las emanaciones radiactivas 

a que esta continuamente expuesto por el uso y manejo de 

Rayos X , aquí es claro que se configur~ lo establecido_ 



137 

en el articulo 475 de la Ley Federal del Trabajo que a 

la letra dice: 

"Enfermedad de trabajo es todo estado patológico 

derivado de la acción continuada de una causa que tenga_ 

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

el trabajador se vea obligado a prestar sus servicios". 

Pero no se encuentra incapacitado el radiologo _ 

mencionado para desempeñar su trabajo, aunque si se con

tinúa exponiendo a las emanaciones radiactivas de los R~ 

yos X adquirirá una enfermedad incurable llamada Cáncer, 

como hemos dicho anteriormente, no se dan los supuestos_ 

que señalan los articulas 479 y 480 de la Ley Federal 

del Trabajo, en razón de que el trabajador referido no 

presenta una disminución de sus facultades o aptitudes 

para trabajar, ni tampoco presenta la pérdida de sus fa

cultades y aptitudes para desempeñar cualquier trabajo _ 

el resto de su vida. 

De lo anterior resulta que si no existiera el 

Concepto 63, y no fuera pagado a los Trabajadores del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, muchos de esos tr~ 

bajadores contrcrian una enfermedad de trabajo, sin que· 

se les pudiera valuar el grado de su incapacidad y sin 

obtener ningún pago por dicha enfermedad, por esa razón, 

la existencia de los conceptos 14, 23, 54 y 63 está ple-
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plenamente justificado, y asi, los empleados que·,de otra 

forma no recibirían percepci6n alguna por algo que puede 

ser un Riesgo de Trabajo en gcstaci6n, perciben los por

centajes que han quedado señalados en este capítulo. 
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C A P I T U L O IV. 

PROCEDIMIENTO ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIA

CION Y ARBITRAJE PARA EL RECONOCIMIENTO DE UN 

RIESGO DE TRABAJO. 

A). - NATURALEZA Y COMPETENCIA DE LA JUNTA 'FEDE- -

RAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. 

Para abordar el presente tema es necesario reCO!. 

dar algunas consideraciones y conce.ptos referentes al D.!!, 

recho Procesal del Trabajo. 

El Lic. Francisco Ramirez Fonseca, en su libro. 

"La Prueba en el, Procedimiento Laboral ( 1 ) , nos expone_ 

el concepto de Derecho Procesal del Trabajo, como el co~ 

junto de normas que regulan la actividad del Estado, a 

través de las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, ten--

diente dicha actividad a buscar la conciliaci6n entre 

los conflictos de trabajo y de no ser ésta posible, ar.!!_ 

solver los conflictos por via jurisdiccional o emitiendo 

el derecho aplicable al caso concreto, siempre dentro de 

su propia 6rbita de facultades. 

El Derecho Procesal del Trabajo forma parte del_ 

Derecho POblico por la naturaleza imperativa de sus nor

mas. 
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La existencia de las Juntas de Conciliaci6n y A[ 

bitraje se encuentra jurídicamente fundamentada en la 

Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos, _ 

precisamente en la fracci6n XX del Artículo 123 de la 

misma, al establecer lo siguiente: 

"XX. Las diferencias o conflictos entre el capi

tal y el trabajo se sujetarán a la decisi6n de una Junta 

de Conciliaci6n y Arbitraje, formada por igual número de 

representantes de los obreros y de los patronos, y uno_ 

del gobierno". 

La Competencia Local o Federal está determinada_ 

·por la fracci6n XXXI del Artículo 123 Constitucional al_ 

determinar que la aplicaci6n de las leyes del trabajo c~ 

rresponde a las autoridades de los Estados, en sus res-

pectiY,as jurisdicciones, pero es de la competencia exclg 

siva de las autoridades federales en los asuntos relati

vos a: .•. b) Empresas: 1.- Aquellas que sean administra

das e·n forma directa o descentralizada por el Gobierno _ 

Federal". 

Lo anterior es la base o fundamento en el cual 

est§ fincada la competencia federal para los conflictos_ 

que tengan que dirimirse entre el Instituto Mexicano del 

Seguro Social y sus trabajadores, 

Se .hace necesario dar una definici6n de lo que _ 
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es "Competencia" para determinar correctamente y con ma

yor precisi6n las funciones de las Juntas de Concilia--

ci6n y Arbitraje, así tenemos que el Licenciado Armando_ 

,Porras L6pez nos dice que "La Competencia es la jurisdi!:_ 

ci6n limitada para el conocimiento de cierta clase de n~ 

gocio. (2 ) . 

También se hace necesario definir el término "J!!_ 

risdicci6n", y al respecto el propio Licenciado Porras _ 

L6pez en forma acertada señala:"En nuestra opini6n la d~ 

finici6n m§s aceptable sobre la jurisdicci6n es la que 

nos ofrece Hugo Rocco cuando dice: "La funci6n judicial o 

jurisdiccional es, pues, la actividad con que el Estado_ 

interviene a instancia de los particulares, a fin de pr~ 

curar la realizaci6n de los intereses protegidos por el_ 

derecho que han quedado insatisfechos por la falta de ª!:. 

tuacidn de la norma juridica que los ampara". Esta defi

nici6n la podemos descomponer en varias partes y asi, 

aplicando un m~todo analitico vamos a demostrar que es 

una de las mas felices definiciones sobre el tema que e~ 

tudiamos. 

a).·"La funci6n judicial o jurisdiccional es, 

pues, la actividad con que el Estado •.. ". Aqui nos enco!!_ 

tramos con un concepto que ya se ha expresado, a saber,_ 

que una de las at!ibuciones del Estado contempor§neo, es 
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precisamente la actividad o funci6n jurisdiccional. 

b). - "a instancia de los particulares ... ". Sabe- -

mos de antemano que la funci6n jurisdiccional no se de-

senvuelve, si no es por la acci6n de los individuos que 

tienen motivos especiales para hacer que el poder juris

diccional actúe. 

c).-"procurar la realizaci6n de los intreses pr~ 

tegidos por el derecho ... ".En efecto, no es necesario 

··sino un interés, las m!is de las veces patrimonial, aun-

que puede ser de otra indole también, para que la acci6n 

prospere y en consecuencia, que la funci6n judicial ac--

0túe. 

d). -"que han quedado insatisfechos por la falta_ 

·de actuaci6n de la norma que los ampara". Desde luego, 

la norma nó actúa, porque la actuaci6n es propia de lá 

naturaleza humana, es decir, del individuo. Por otro la

do, en nuestra opini6n, la última parte quiere decir, ~ 

·que cuando los individuos no gozan de los derechos que -

nacen de la ley en forma normal (Juan le presta a Anto-

nio y liste en la fecha ha convenido el pago), en·tonces ,_ 

al quedar insatisfechos los derechos( Antonio se niega a 

pagar o bien no quiere pagar como se convino), entonces_ 

la parte interesada (Juan), hace que el Poder Judicial 

intervenga a petici6n del mismo interesado.(3 ). 
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Aunque por lo general, los riesgos de trabajo _ 

son reconocidos por los patrones y avisados al Instituto 

Mexicano del Seguro Social, en algunas ocasiones, dichos 

riesgos no son ni reconocidos ni avisados como tales, en 

esas circunstancias, se hace necesario que el trabajad~r 

presente su demanda de' reconocimiento de riesgo de trab!!_ 

jo ante la Junta Especial Número Nueve de la Federal de_ 

Conciliaci6n y Arbitraje, que como ya hemos visto con ª!!. 

terioridad es precisamente a la Junta Federal a ~a que 

corresponde dirimir las controversias que surjan entre 

el IMSS y sus trabajadores o entre el propio IMSS y sus_ 

derechoahabientes o asegurados. 

BJ.- DEMANDA ANTE LA JUNTA FEDERAL DE CONCILIA-

CION Y ARBITRAJE. 

El procedimiento se rige por lo establecdo en _ 

los artículos 870 al 891 de la Ley Federal del Trabajo,_ 

iniciandose con la presentaci6n del escrito de demanda,_ 

ante la Oficialía de Partes o la Unidad Receptora de la_ 

Junta Competente, la cual lo turnará al Pleno o a la Ju!!. 

ta Especial que corresponda, el mi~mo dia antes de que _ 

concluyan las labores de la Junta. 

La demanda se formular§ por escrito, acompafiando 

tantas copias de la misma como demandados haya. El actor 
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en su escrito inicial de demanda expresará los hechos en 

que funde sus peticiones, pudiendo acompañar las pruebas 

que considere pertinentes, para demostrar sus pretensio-

nes. 

El pleno o 'la Junta Especial, dentro de las vei!!. 

ticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento 

en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en 

el que· sefialará'. día y hora para la celebraci6n de la au-

diencia de conciliaci6n, demanda y excepciones y ofreci

miento y admisi6n de prue~~s, que deberá ofecturse den-

tro de los q·uince días siguientes al en que se haya rec,i 

bido el escrito de demanda. ~n el mismo acuerdo se orde-· 

nará se notifique personalmente a las partes, con diez 

días de anticipaci6n a la audiencia cuando menos, entre-

gando al demandado copia cotejada de la demanda, y orde

nando se notifique a las partes con el apercibimiento al 

demandado de· tenerlo por inconforme con todo arreglo, 

por contestada la demanda en sentido afirmativo, y por -

perdido el derecho de ofrecer pruebas, si no concurre a_ 

la audiencia. 

Cuando el actór sea el trabajador o sus benefi--

~ciarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregul~ 

ridad en el escrito de demanda, o que estuviere ejerci-

tando acciones contradictorias, al admitir la demanda le 
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señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido 

y lo prevendrá para que los subsane dentro de un término 

de tres días. 

La falta de notificación de alguno o de todos 

los demandados, obliga a la Junta a señalar de oficio 

nuevo día y hora para la celebración de la audiencia, 

salvo que las partes concurran a la misma o cuando el a~ 

tor se desista de las acciones intentadas en contra de 

los demandados que no hayan sido notificados. 

Las partes que comparecieren a la audiencia, qu! 

darán notificadas de la nueva fecha para su celebración; 

a las que fueron notificadas y no concurrieron, se les _ 

notificará por boletín o en estrados de la Junta; y las_ 

que no fueren notificadas se les hará personalmente. 

La audiencia constará de tres etapas: 

a) De Conciliación; 

b) De Demanda y Excepciones;y 

c) De ofrecimiento y admisión de pruebas. 

La audiencia se iniciará con la comparecencia de 

las partes que concurran a la misma; las que estén ause~ 

tes, podrán intervenir en el momento en el que se prese~ 

ten, siempre y cuando la Junta no haya tomado el acuerdo 

de las peticiones formuladas en la etapa correspondiente. 

La etapa conciliatoria se desarrollará en la si-
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guiente forma: 

I. Las partes comparecerán personalmente a la 

. Junta, sin abogados patronos, asesores o apoderados. 

II. La junta intenvendrá para la celebraci6n de_ 

pláticas entre las partes y exhortará a las mismas para_ 

que procuren llegar a un arreglo conciliatorio. 

III. Si las partes llegaren a un acuerdo, se da

rá por terminado el conflicto. El convenio respectivo, _ 

aprobado por la Junta, producirá todos los efectos juri

dicos inherentes a un laudo; 

IV. Las partes 'de com6n acuerdo, podrán solici-

tar se suspenda la audiencia con objeto de conciliarse;_ 

y la Junta, por una sola vez, la suspenderá y fijará su_ 

reanudaci6n dentro de los ocho dias siguientes, quedando 

notificadas las partes de ln nueva fecha con los aperci-· 

bimientos de Ley; 

V. Si las partes no llegan a un acuerdo, se les_ 

tendrá por inconformes, pasando a la etapa de demanda y_ 

excepciones; y 

VI. De no haber concurrido las partes a la conci 

liaci~n, se les 'tendrá por inconformes con todo arreglo_ 

y deberán presentarse personalmente a la etapa de deman

da y excepciones. 

La Junta de Conciliaci6n y Arbitraje que reciba_ 
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un expediente de la de Conciliaci6n, citarl a las partes 

a la etapa de demanda y excepciones, y ofrecimiento y a~ 

misi6n de pruebas. 

La etapa de demanda y excepciones, se desarroll~ 

rá conforme a las normas siguientes: 

l. El Presidente de la Junta hará una exhorta·-

ci6n a las partes y si éstas persistieren en su actitud, 

dará la palabra al actor para la exposición de su deman

da; 

II. El actor expondrá su demanda, ratific~ndola_ 

o modificándola, precisando los puntos petitorios. Si el 

promovente, siempre que se trate del trabajador, no cum

pliere los requisitos omitidos o no subsanare las irreg~ 

laridades que se le hayan indicado en el planteamiento a 

las adiciones a la demanda, la Junta lo prevendrá para 

que lo haga en ese momento; 

III. Expuesta la demanda por el actor,el demand~ 

do procederá en su caso, a dar contestaci6n a la demanda 

oralmente o por escrito. En este 01 timo caso es'tará obl,! 

gado a entregar copia simple al actor de su contestaci6n; 

si no lo hace, la Junta la expedirá a costa del demanda

do; 

IV. En su contestaci6n opondrG el demandado sus_· 

excepciones y defensas, debiendo de referirse a todos y_ 
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cada uno de los hechos aducidos en la demanda, afirmánd~ 

los o negándolos, y expresando los que ignore cuando no 

sean propios; pudiendo agregar las explicaciones que es

time convenientes. El silencio y las evasivas harán que_ 

se tengan por admitidos aquellos sobre los que no se 

suscite controversia, y no podrá admitirse prueba en co~ 

trario. La negaci6n pura y simple del derecho, importa _ 

la confesi6n de los hechos. La confesi6n de estos no e~ 

trafia la aceptaci6n del derecho; 

V. La excepci6n de incompetencia no exime al de

mandado de contestar la demanda en la misma audiencia y_ 

si no lo hiciere y la Junta se declara competente, se 

tendrá por confesada la demanda; 

VI, Las partes podrán por una sola vez, replicar 

y contrareplicar brevemente, asentándose en actas sus 

alegaciones si-lo solicitaren; 

VII. Si el demandado reconviene al actor, éste_ 

procederá a contestar de inmediato, o bien, a solicitud_ 

del mismo, la Junta acordará la suspensión de la audien

cia, sefialando para su continuación una fecha dentro de_ 

los cinco días siguientes;y 

VIII. Al concluir el periodo de demanda y excep

ciones, se pasarg inmediatamente al de ofrecimiento y ~ 

admisión de pruebas. Si las partes están de acuerdo con_ 
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los hechos y la controversia queda reducida a un punto _ 

e derecho, se declarará cerrada la instrucción. 

La audiencia se llevará a cabo, aun cuando no 

concurran las partes. 

Si el actor no comparece al periodo de demanda y 

excepciones, se tendrá por reproducida en vía de demanda 

su comparecencia o escrito inicial. 

Si el demandado no concurre, la demanda se ten-

drá por contestada en sentido afirmativo, sin perjuicio_ 

de que en la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, 

demuestre que el actor no era trabajador o patrón, que _ 

no existió el despido o que no son ciertos los hechos 

afirmadoa en la demanda, 

La etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas 

se se desarrollará conforme a las normas siguientes: 

!, El actor ofrecerá sus pruebas en relación con 

los hechos controvertidos. Inmediatamente después el de

mandado ofrecerá sus pruebas y podrá objetar las de su _ 

contraparte y aquél a su vez podrá objetar las del <lema~ 

dado; 

ll, Las partes podrán ofrecer nuevas pruebas, ~ 

siempre que se relacionen con las ofrecidas por la con-

traparte y que no se haya cerrado la etapa de ofrecimie~ 

to de pruebas, Asimismo, en caso de que el actor necesi-
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te ofrecer pruebas relacionadas con hechos desconocidos 

que se desprendan de la contestación de la demanda, po-

drá solicitar que la audiencia se suspenda para reanudar 

se a los 1o días siguientes a fin de preparar dentro de_ 

este plazo las pruebas correspondientes a tales hechos; 

III. Las partes deberán ofrecer sus pruebas oh-

servando las disposiciones del Capítulo XII, Título once 

de la Ley Federal del Trabajo; y 

IV, Concluido el ofrecimiento, la Junta resolve

rá inmediatamente sobre las pruebas que admita y las que 

deseche, 

La audiencia de desahogo de pruebas se llevará a 

cabo conforme a las siguientes normas: 

I, Abierta la audiencia se procederá a desahogar 

todas las pruebas que se encuentren debidamente prepara

das, procurando que sean primeramente las del actor e i~ 

mediatamente las del demandado o, en su caso aquellas 11 

que hubieren sido sefialadas para desahogarse en su fecha; 

II, Si faltare por desahogar alguna prueba, por_ 

no estar deb¡damente preparada, se suspenderá la audien

cla para continuarla dentro de los diez dias siguientes, 

__,_ haciendose uso de los medios de apremio a que se refiere 

esta Ley; 

Ill, En caso de que las Onicas pruebas que fal - -
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ten por desahogar sean copias o documentos que hayan so

licitado las partes, no se suspenderá la audiencia, sino 

que la Junta requcrir5 a la autoridad o funcionario omi

so, le remita los documentos o copias; si dichas autori

dades o funcionarios no cumplieran con esa obligaci6n, a 

solicitud de parte, la Junta se lo comunicará al supe--

rior jerárquico para que se le apliquen las sanciones c~ 

rrespondicntes;y 

IV. Desahogadas las pruebas, las partes; en la -

misma audiencia, podrán formular sus alegatos. 

Los articulas 776 al 836 de la Ley Federal del 

Trabajo señalan las reglas generales en cuanto a pruebas 

se refiere, mencionando que son admisibles todos los m~ 

dios de prueba que no sean contrarios a la moral y al d~ 

recho, y en especial los siguientes: 

l. Confesional; 

II, Documental; 

III. Testimonial; 

IV. Pericial; 

V. rnspecci6n; 

VI, Presuncional; 

VII. Instrumental de actuaciones;y 

VIII. Fotografías y, en general, aquellos medios 

aportados por los descubrimientos de la ciencia. 
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Asi tenemos que la audiencia de Conciliación, D~ 

manda, excepciones, Ofrecimiento y Admisión de Pruebas _ 

es bastante larga, y a este respecto, el maestro Balta-

sar Cavazos Flores opina: "Los funcionarios de "audien- -

cias", tienen mucho trabajo y mucha m5s prisa por desah~ 

garla kilométrica audiencia, y en vez .de favorecer la 

conciliación, apremian a las partes a que pasen lo más 

rápido posible a la siguiente etapa" ( 4 ) . 

En el procedimiento que se lleva ante la Junta 

Federal de Conciliación y Arbitraje para tratar de acre-

ditar un riesgo de trabajo, sin lugar a dudas la reina 

de las pruebas es la Pericial Médica, de la cual hablar~ 

mas más adelante. Otra prueba muy importante también es_ 

la Testimonial como se desprende de la siguiente tésis~ 

jurispr~dencial; 

RIESGO PROFESIONAL, LA PRUEBA TESTIMONIAL ES AP

TA PARA ACREDITAR EL.- No es exacto que la prueba testi

monial no sea idónea para acreditar la existencia de un_ 

riesgo profesional, si los elementos con los que se con

figura el riesgo o accidentes son susceptibles de ser c~ 

nacidos por medio de los sentidos. 

Amparo directo 1312/65.- Cia. Constructora Omega 

S.A •. - 17 de enero de 1966.- Unanimidad de 4 vo

tos,-Ponente: Adalbcrto Padilla Ascencio. 
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Semanario Judicial de la Federación.Sexta Epoca. 

Volumen CIIJ.Quinta Parte. Enero de 1966. Cuarta Sala. 

Pág. 25. 

El ejemplo mfis claro que pudieramos poner para 

demostrar la importancia de la prueba testimonial para 

acreditar la existencia de un riesgo de trabajo, es el 

llamado Accidente en trayecto, que se presenta cuando el 

trabajador se conduce directamente de su casa a su trab~ 

jo o de su trabajo a su casa, en esta situaci6n; son los 

testigos los que acreditan tal presupuesto, ya que si el 

trabajador sufriera un accidente sin que se dirija dire~ 

tamente de su acsa al trabajo o de su trabajo a su casa, 

dicho accidente no se considera como de trabajo. 

El proceso laboral difícilmente puede incurrir 

en caducidad, al respecto el Licenciado Juan B. Climent_ 

Beltrán opina; "El artículo 771 actual de la Ley Federal 

del Trabajo contiene un significativo principio para evi 

tar el inmovilismo procesal y por ende la caducidad al _ 

disponer: Los Presidentes de las Juntas y los Auxiliares 

cuidar~n bajo su m~s estricta responsabilidad, que los _ 

Juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos,_ 

proveyendo l.o que conforme a la Ley corresponda hasta _ 

dictar laudo, salvo dísposici6n en contrario. La caduci· 

dad a que se refiere el artículo 773 operar§ dificilmen-
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te en la práctica, ya que el Presidente de la Junta está 

obligado conforme al artículo 772 a requerir al trabaja

dor para que presente la promoci6n que sea-necesaria pa

ra continuar el procedimiento, cuando no la haya efectu! 

do durante un lapso de tres meses, apercibiéndole de que, 

de no hacerlo operará la caducidad; con lo cual se elimi 

na el riesgo de que se le aplique la caducidad por igno

rar el estado de los autos; en la inteligencia de que en 

nuestro concepto, el término de seis meses a que se re-

fiere el articulo 773 mantiene la innovaci6n del 726 an

terior a la reforma, de que no se tendrá por transcurri

do el término para la caducidad, si están desahogadas ~ 

las pruebas del actor". ( 5 ) • 

C). - LA PRUEBA PERICIAL MEDICA, IDONEIDAD PARA _ 

ACREDITAR RIESGOS DE TRABAJO. TESIS JURIS-

PRUDENCIALES, 

La Ley Federal del Trabajo reglamenta la prueba_ 

pericial médica en sus articulad 821 al 826, señalando _ 

que dicha prueba versará sobtc cuestione~ relativas a a! 

guna ciencia, técnica o arte. 

Los peritos deben tener conocimiento en la cien

cia, técnica o arte sobre el cual deberá versar su dict~ 

men; si la profesi6n o el arte estuvieren legalmente re-
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glamentados, los peritos deberán acreditar estar autori

zados conforme a la Ley. 

La prueba pericial deberá ofrecerse indicando la 

materia sobre la que deba versar, exhibiendo el cuestio

nario respectivo, con copia para cada una de las partes. 

La Junta nombrará los peritos que correspondan 

al trabajador, en cualquiera de los siguientes casos: 

1. Si no hiciera nombramiento de perito; 

11. Si designgndolo no compareciera a la audien

cia respectiva a rendir su dictámen;y 

III. Cuando el trabajador lo solicite, por no es 

t~r en posibilidad de cubrir los honorarios correspon--

dientes. 

En el desahogo de la prueba pericial se observa

rán las disposiciones siguientes: 

I, Cada parte presentar§ personalmente a su peri 

to el día de la audiencia, salvo el caso previsto en el_ 

artículo anterior; 

II. Los peritos protestarán de desempefiar su ca~ 

go con arreglo a la Ley e inmediatamente rendirán su di~ 

tamen; a menos que por causa justificada.soliciten ses~ 

fiale nueva fecha para rendir su dictamen; 

III, La prueba se desahogará con el perito que 

concurra, salvo el caso de la fracción II del articulo 
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824, la Junta sefialará nueva fecha, y dictará las medí-

das necesarias para que comparezca el perito; 

IV. Las partes y los miembros de la Junta podrán 

hacer il los peritos las preguntas que juzguen convenien

te ;y 

V. En caso de existir discrepancia en los dictá

menes, la Junta designará un perito tercero. 

El perito tercero en discordia que designe la 

Junta debe excusarse dentro de las cuarenta y ocho horas 

siguientes a la en que se notifique su nombramiento, 

siempre que concurra alguna de las causas a que se refi~ 

re el Capítulo Cuarto del Título catorce de la Ley Fede

ral del Trabajo. De no hacerlo incurrirán en la respon--· 

sabilidad a que se refiere esta Ley. 

Los impedimentos a que ·se ·refiere la Ley, opera

rán:.en los: siguientes casos: 

I, Cuando los peritos tengan parentesco por con

sanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 

del segundo, con cualquiera de las partes; 

II. Tengan el mismo parentesco, dent'o del segu~ 

do grado, con el representante legal, abogado o procura

dor de cualquiera de las partes; 

II I, Tengan interés personal directo o indirecto 

en el juicio; 
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IV. Alguno de los litigantes o abogados haya si

do denunciante, querellante o acusador del perito, de su 

c6nyuge o se haya constituido en parte en causa criminal 

seguida contra cualquiera de ellos; siempre que se haya_ 

ejercitado la acci6n penal correspondiente; 

V. Sea apoderado o defensor de alguna de las Pª! 

tes o testigo, en el mismo juicio, o haber emitido opi-

ni6n sobre el mismo; 

VI. Sea socio, arrendatario, trabajador o patr6n 

o que dependa econ6micamente de alguna de las partes o _ 

de sus representantes; 

VII. Sea tutor o curador, o haber estado bajo la 

tutela de las partes o de sus representantes;y 

VIII. Sea deudor, acreedor, heredero o legatario 

de cualquiera de las partes o de sus representantes. 

Se puede decir que la prueba Pericial es funda-

mental trátandose de juicios en donde se pretende probar 

la existencia de un riesgo de trabajo que haya dejado s~ 

cuela valuable, porque nadie mejor que una persona con 

los conocimientos necesarios para determinar dicha valu~ 

ci6n, que en este caso seria un médico que puede ser un_ 

excelente auxiliar para que la Junta norme su criterio,_ 

es dec-r, el perito médico es un verdadero auxiliar de 

la Junta, ya que no es posible que los representantes 
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del capital, de los trabajadores o el del gobierno ten-

gan todos los conocimientos científicos para poder detcr 

minar acerca de riesgos de trabajo y sus secuelas. 

El Licenciado Armando Porras L6pez señala lo si

guiente, con respecto a la prueba pericial: 

ílLa prueba pericial es aquélla en la cual son n! 

cesarios conocimientos en alguna ciencia o arte; es, de_ 

todas las pruebas, la más técnica. De las varias doctri

nas que han tratado la naturaleza de la prueba pericial, 

dos son las que, en nuestro concepto, han estudiado mc-

jor la naturaleza de esta prueba: 

a),- El perito es el sujeto que, propuesto por_ 

las partes, rinde su dictamen sobre un hecho controvcrti 

do en el juicio, dictamen que influirá o no, hondamente_ 

en el sentir y pensar del juez, Para esta doctrina, que_ 

es la más generalizada, se trata de un medio probatorio, 

como cualquier otro de los estudiados. 

b).- La segunda doctrina es la que considera al_ 

perito, no como uno de tantos medios probatorios, sino _ 

que es un verdadero auxiliar del juez, es decir, el juz

gador, ante la imposibilidad de que sea un hombre de co

nocimientos universales, se necesita asesorar de un indi 

viduo versado en alguna ciencia o arte a fin de ilustrar 

se mejor para dictar una sentencia más justa, apegándose 
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a los hechos controvertidos. 

Es clásica la comparación que se.ha establecido_ 

entre el perito y el testigo, siendo las características 

entre unas y otras, las siguientes: 

I. El testigo es in facto, en tanto que el peri

to es post facto, el primero declara sobre un hecho que_ 

presenció, en tanto que el segundo, declara sobre la na

turaleza de un hecho pretérito, sobre un suceso .rasado. 

JI. El testigo dice, generalmente de palabra, lo 

que vió, en tanto que el perito dice, no lo que vió, si

no el criterio de la ciencia o arte respecto del hecho, 

al través del pensamiento del perito. 

III. El testigo no es auxiliar de la justicia, _ 

en tanto que el perito sr lo es. 

IV, El testigo se concreta a decir lo que cayó_ 

sobre sus sentidos, declara sobre el hecho tal y como a_ 

él le constó, en tanto que el perito interpreta el hecho 

determina sus causas, y sus posibles efectos, ayudado de 

la ciencia o arte estudia la naturaleza del hecho que m~ 

tiv6 su peritaje, 

y. El juez, forzosamente debe analizar y valorar 

lo declarado por los testigos; pero en cambio, el juez,_ 

bien puede, fundándse en razones de peso, no aceptar el_ 

peritaje. El juez nunca puede rechazar lo declarado por_ 
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los testigos, en cambio, puede no aceptar un dictámen P!:. 

ricial, naturalmente, razonando debidamente el por qué _ 

de esta última situaci6n procesal" ( 6). 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha de

terminado la necesidad de que se fije por medio de peri

tajes el grado de incapacidad de un trabajador que haya_ 

sufrido un riesgo de trabajo, esto lo vemos en el conte

nido de la siguiente tésis jurisprudencia!: 

RIESGO PROFESIONAL, DETERMINACION J)EL GRAílO DE 

INCAPACIDAD DERIVADA J)E UN, ~'EDIANTE NECESARIO PERITAJE. 

Ln determinaci6n del grado de incapacidad que hubiere 

·quedado a un trabajador con motivo de un riesgo profcsi~ 

nal, es un problema para cuya solución se requieren con~ 

cimientos especiales, por lo que necesariamente habrá de 

fijarse por peritos. 

Amparo Directo 1539/70.-Andrés Martinez Avalos.-

10 de agosto de 1970.-Unanimidad de 4 votos.- ponente : 

Maria Cristina Salmarán de Tamayo. Informe 1970. Cuar

ta Sala, Pág. 36. 

Otro criterio que ha sustentado la Suprema Corte 

de Justicia de la Naci6n es el que permite que la Junta_ 

de Conciliación y Arbitraje condene a los patrones a pa

gar más de lo pedido por el trabajador en su demanda, lo 

que se desprende de lo siguiente: 
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RIESGO PROFESTO:-IAL. LOS DERECHOS DE LOS TRABAJ~ 

DORES SON IRRENUNCIABLES. CASO EN QUE LAS JUNTAS PUEDEN 

CONDENAR A MAS DE LO PEDIDO POR EL TRABAJADOR SI ESO ES_ 

LO QUE LE CORRESPONDE CONFORME A LA LEY. - Es fundado el 

laudo de la Junta que condena al patr6n a pagar al trab~ 

jador la cantidad que legalmente le corresponda por con

cepto de indemnizaci6n por riesgo profesional; y el he-

cho de que el obrero en su escrito inicial de demanda r! 

clame un porcentaje menor del que se le conceda, esto es 

intrascendente, toda vez que, por una parte, el artículo 

15 de la Ley Federal del Trabajo(ya derogada), claramen

te preceptOa que, "En ningOn caso ser§n renunciables las 

disposiciones de esta Ley que favorezcan a los trabajad! 

res, esto en funci6n de que las normas laborales son tu

telares de los trabajadores, a los cuales presupone di-

cho C6digo el desconocimiento de los beneficios a que .::._ 

tienen derecho; de ahí que para salvaguardar todos los 

casos que pudieran entrafiar renuncia de esos derechos, 

el Legislador ordinario, les hubiera negado toda autono

mía de la voluntad, incluyendo la demanda, pues el pre-

cepto en consulta no establece excepci6n aÍguna; lo que_ 

de ninguna manera es il6gico o ilegal, puesto que ello _ 

est§ en concordancia con lo que al respecto previ6 y sa~ 

cion6 el Legislador Constituyente en términos imperati--
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vos en el Apartado A, del artículo 123 Constitucional, _ 

fracción XXVII, inciso g), en donde dijo: "Serán condi-

ciones nulas y no obligarán a los contrayentes, aunque_ 

se expresen en el contrato ... g) Las que constituyan re-

nuncia hecha por el obrero de las indemnizaciones a que_ 

tenga derecho por accidente de trabajo y enfermedades _ 

profesionales, .. " Lo que quiere decir que si en la espe

cie, un obrero, por ignorancia, o por omisi6n, no exige_ 

en términos precisos todo aquello que le corresponde de_ 

acuerdo con la Ley, no por eso ha renunciado a ello, da

do que tal facultad no le ha sido conferida legalment'e;_ 

pudiendo por tanto las Juntas concederle todo lo que la_ 

Ley Laboral dispone una vez que se determine en el jui-

cio su situaci6n juridica concreta, sin que por eso inc~ 

rran en violaci6n de garantías individuales. Concurre ~ 

además en apoyo de este criterio, el hecho de que el tr~ 

bajador no conoce en principio, en su totalidad, el gra

do de su padecimiento, sino hasta que los ·médicos peri-

tos precisan la intensidad del mismo; y no. se.ría legal _ 

ni equitativo que se le privara de percibir una cuantía_ 

mayor a la reclamada, si ésta es la que se le ha fijado_ 

por las normas laborales en el caso concreto de aceptar

se lo anterior, seria.tanto como propiciar el fraude a_ 

la Ley, ya que seria suficiente que el trabajador autoli 
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mitara sus dere~hos concretos, al form11lar su demanda, 

para que se nulificaran en la pr5ctica los efectos pro-

tectores de la Legislación Laboral, tanto Ordinaria como 

Constitucional. Sin que obste en el caso, el hecho de 

que en el momento de retirarse del servicio el trabaja-

dar, no se le hubiera aOn manifestado la incapacidad su

frida, pues los efectos de una enfermedad pueden ser in

mediatos o mediatos; tanto más cuanto que, como se repi

te, es en el juicio donde se determina la existe"ncia, _ 

origen y grado de padecimiento, y no cuando se·declare _ 

por los médicos del patrón, los que seguramente decidi-

rán en forma unilateral de acuerdo con los intereses de 

la parte de quien dependen". 

Amparo Directo 2332/67. -Compañía Minera de Cana

nea, S.A. de C.V .. -23 de julio de 1971 .- Unanimidad de 4 

votos ; Ponente.- RaOl Castellano. Informe 1971. Sala 

Auxiliar. Pág. 102. 

Es interesante el hecho de que la Junta de Concl 

liaci6n y Arbitraje pueda determinar, claro esta, con la 

ayuda de peritos médicos el grado de incapacidad que le_ 

puede causar a un trabajador una enfermedad que no se _ 

encuentre dentro de la tabla de valuación de incapacida

des contenida en la Ley Federal del Trabajo, sino que _ 

unicamente es necesario que se demuestre que el padeci--
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miento fu~ la consecuencia de las labores <lesempcftadas 

por el trabajador en su medio ambiente de trabajo, en 

apoyo de lo anterior, transcribimos la siguiente tésis 

jurisprudencial: 

RIESGOS PROFESIONALES. ENFERMEDADES. LAS JUNTAS_ 

PUEDEN FIJAR EL GRADO DE INCAPACIDAD.- La circunstancia_ 

de que no exista en la tabla de Valuaci6n de Incapacida

des contenida en el artículo 327 de la Ley Federal del _ 

Trabajo, una determinada enfermedad profesional o no se 

establezca grado alguno tratándose de incapacidad perma

nente, no impide que la Junta pueda calificar dicho gra

do de incapacidad y fije el monto de la indemnizaci6n ~ 

que legalmente proceda en favor del trabajador, siempre_ 

que este comprobado que la enfermedad o la incapacidad 

permanente relativa, ha sido consecuencia de un riesgo 

profesional cuya naturaleza jurídica no ha sido contra-

vertida y en que, por lo mismo, procede que se cubran 

las indemnizaciones respectivas en la proporci6n que re

sulte, lo cual podrán establecer las Juntas de Concilia

ci6n y Arbitraje, dado el arbitrio de que disponen y to

mando en cuenta las constancias m6dicas que obran en el_ 

juicio laboral correspondiente. 

Amparo directo 9800/67.-Romualdo Valenzuela B.--

30 de enero de 1969.5 votos.Ponente Angel Carva-
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jal. 

Semanario Judicial de la Federación. Séptima Ep~ 

ca. Volumen 1 .Quinta Parte. Enero de 1969.Cuarta Sala. _ 

Pág. 65. 

Tenernos que para que el trabajador pueda probar_ 

que determinado riesgo de trabajo le dej6 secuela valua

ble, es necesario acreditar dos elementos que ha deterrni 

nado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la si

guiente tésis jurisprudencial: 

RIESGOS PROFESIONALES. INDEMNI ZACJON POR INCAPA

CIDAD PARCIAL PERMANENTE. PROCEDENCIA DE LA ACCION.-Para 

que proceda la acción de pago de la indemnización corre~ 

pendiente a una incapacidad parcial permanente derivada_ 

de un riesgo profesional, el actor debe acreditar los si 

guientes elementos: 1.- El riesgo profesional sufrido, y 

2,- El grado de incapacidad que le haya producido el ac

cidente, que debe servir de base al cálculo de la indem

nización, En caso de que falte la prueba de alguno de e~ 

tos dos elementos, debe absolverse al patr6n, porque ta

les cuestiones son constitutivas de la acción y sin la 

concurrencia de ellas, la Junta de Conciliación y Arbi-

traje no puede condenar al pago de tal indemnización. 

Ademds, si se llega a probar solamente la existencia del 

riesgo profesional y no la incapacidad que produjo, ind~ 
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dablemente que el trabajador no prob6 su derecho a perc! 

bir la indemnizaci6n que reclama. 

Amparo directo 3229/69.-Ferrocarriles Nacionales 

de México.-10 de abril de 1970.-5 votos.-Ponente 

Ramón Canedo Aldrete. 

Informe 1970. Cuarta Sala. Pág. 37. 
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CONCLUSIONES 

1.- Es necesario poner especial interés en la~ 

elaboración de programas orientados fundamentalmente a 

la prevención de las enfermedades profesionales y los as 

cidentes de trabajo y al fomento de las condiciones ade

cuadas de seguridad e higiene en los centros de trabajo 

y la creación de medidas más enérgicas para obligar a ~ 

las empresas a proporcionar capacitación y adiesiramien

to a sus trabajadores, lo que a fin de cuentas les bene

ficiaria tanto a trabajadores como a patrones, ya que 

ademls de disminuir los Riesgos de Trabajo, contarían 

con mano de obra calificada. 

2.- Los Riesgos de Trabajo producen grandes pér

didas económicas al país, a la par de que generan un al

to deterioro en la fuerza de trabajo de los hombres que_ 

los sufren, ya que repercuten tanto en el aspecto econó

mico como en el social; en el económico porque se afecta 

la producción, y en el social, porque después de realiz~ 

do un Riesgo de Trabajo, el individuo que lo sufre, ya _ 

no se podr§ desenvolver en forma normal, traduciendose~ 

lo anterior en el hecho de que existan personas incapaci 

tadas para trabajar en mayor o menor grado. 
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3. - La Ley del Seguro Social requ ierc de modifi

caciones en lo que respecta a su Régimen Financiero, por 

que las pensiones a los asegurados son muy bajas y no 

les permiten ni siquiera obtener los suficientes alimen

tos para su subsistencia. Podría operar la pensión diná

mica, como ya la disfrutan los trabajadores pensionados_ 

del propio Instituto Mexicano del Seguro Social, ya que_ 

tratándose de pensionados(asegurados) por Riesgos de Tr~ 

bajo, que son personas que no pueden seguir realizando _ 

ninguna actividad o solamente pueden desempeñar labores_ 

por un corto tiempo, tienen que vivir con una pensión r}. 

dícula que apenas les permite mal comer. 

4.- El procedimiento que se lleva a cabo en las_ 

Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje es muy lento, y esto_ 

únicamente le complica la vida a los trabajadores que h~ 

yan sufrido un Riesgo de Trabajo, puesto que la mayoría_ 

de las veces, los patrones se niegan a reconocer dicho 

Riesgo y el trabajador se encuentra sin trabajo, incapa

citado y sin dinero, tramitando un juicio en el que por_ 

lo menos se emitirá en un año el Laudo correspondiente, 

eso sin contar el Juicio de Amparo que puede interponer_ 

el patr6n en caso de que el Laudo le sea adverso, lo que 

retrasa todavía más la resolución definitiva. Por lo an-
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terior se deben agilizar los juicios laborales pura ben! 

ficiar al trabajador en el sentido de que tenga conoci

miento de que se le va a otorgar o a negar la .pcnsi6n 

qttc demanda, y ~n caso de qt1c se le otorgue, sea n la 

brevedad posible. 

S.- Además de los porcentajes por concepto de s~ 

bresucldo y vacaciones cuatrimcstral~s a los trabajado-

res del !nstituto Mexicano del Seguro Social que esten 

expuestos a Infectocontagiosidad o a Emanaciones Radiac

tivas, deberla reglamentarse la necesidad de aplicarles_ 

exlmenes m6dicos por lo menos cada dos meses, para dete~ 

minar si pueden o no seguir laborando en sus respectivas 

áreas de adscripción y asi evitar que dichos trabajado-

res contraigan una enfermedad que pudo haberse prevenido 

o evitado. 
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