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CAPITULO I 

-1.-Presentación de la tden general del 
· •riesgo profesional• 

II.-Los elementos del "riesgo profesional" 
Sujetos. 
Objeto. 
Apuntamiento sobre loa efectos, sobre 
la responsabilidad y sua eximentes. 

III.-Presentación de la tendencia actual. 
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~~c~~~~~º~~:--:r::f;~9';~~~ción de la idea general del "riesgo p1:ofesional" • 

En la actualidad se enti.ende por riesgo profesional, el 
estado patológico a que ae encuentra expuesto un trabajador 
por el cumplimiento de su obligación jurf.dica de trabajar. -
Este concepto, que hoy día es común y corriente, ha tenido -
que vencer, a lo largo del tiempo, una serie de obat&eulos • 
de distinta naturaleza, para llegar a integrarse en la forma 
y t'rminos con que se conoce. 

As! vemos que ni en la antigUedad, ni en la edad media, 
se preocuparon por resolver atste""ttcamente loe problemas -
que se presentaban al trabajador o sus familiares como cons.s 
cueneia de los accidentes y enfermedades provenientes del 
cumplimiento de la obligación de trabajar, debido, tal vez, 
a la poca generalizaci6n del problema en coneideraci6n, a la 
dit!eil comunicación entre las colectividades, o bien a la -
ayuda que en una u otra forma, se daba a las víctimas, pero 
sin que ésta tuviera el cariz de una obligación propiamente 
dicha por el da~o eufri4o. 

Fue dentro del mundo moderno, el desarrollo de la indu~ 
tria y el uso necesario de maquinaria, lo que hizo que ee -
fueran presentando frecuentemente accidentes en el trabajo, 
lo que originó que la sociedad se preocupara por evitar ~1-
chas desgracias, comenzando a metodizar las medidas para com 
batirlas. Muchas de estas medidas devinieron en la llamada -
•Leqtolación para la prevención de los infortunios del traba 
jo". -

Pero ante la imposibilidad de evitar todos los acciden
tes, hubo la necesidad de afrontar sus consecuencias y es -
as! como surgió el problema de la reparación de los infortu
nios del trabajo, cosa tanto m's dificil, cuanto que no exie 
t!a una base legal para efectuarla y, por otro lado, hab!a = 
la oposición del derecho civil, dada la idea que, dentro de 
eattla normas, se tellÍa del dicho infortunio, sin que los - -
gobiernos se atrevieran a modificar el mencionado sistema -
normativo. 

Pu' hasta el 9 de abril de 1898, cuando el Gobierno de 
Francia, influ{do por las ideas del seguro social de - - -
Biamarck, decretó la Ley de Accidentes del Trabajo. Pero si 
bien ea cierto que en Francia se le concedió mucha importan 
cia a la Teoría del Riesgo Profesional, no es menos cierto
que, en cuanto a casos concretos, la legislación alemana so 
bre responsabilidad objetiva es anterior al movimiento de = 
ideas en Francia y que la ley inglesa del 6 de agosto de -
lB97 tambi'n es anterior a la ley francesa de accidentes -
del trabajo del 9 de abril de 1898, según lo apunta el Doc
tor de la Cueva (l). 

(1).-Derecho Mexicano del Trabajo, México 1954, Segunda ed! 
ción, Tomo II, p.p. 40, 41 y 42, Editorial Porrúa, s.A. 
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un dato importante es que la ley prusiana del 3 de no
viembre de 1853, no distingue pa:i:a fincar la responsabilidad 
a cargo de la emp:r:·esa ferrocarrile1·a, si el accidente lo su
fre un trabajador al servicio de ella o un pasajero o cual-
quier otra persona, si.empre que el dicho accidente se deba a 
la actir,Tidad de la empresa. En primer lugar, resalta la idea 
de que el dueffo o los due?ios, vale decir patrones, son res-
ponsables por los accidentes acaecidos en su empresa y, en -
segundo lugar, no sólo la disposición legal sino la razón -
misma establecería excepciones a esa regla general, esto es, 
hay lugar para la teoría de las eximentes. 

Si se obse:i:·va cualquier legislaci6n actual, se concluir' 
que permar1ecen esas dos ideas, aunque seguramente matizadas ~ 
con las nuevas y con la captación de los nuevos problemas del 
riesgo profesional. 

Para apreci.ar mejor ese recorrido ideológico y de otra -
parte, para no ser prolijo en una materia abundantemente ex-
puesta por muchísimos autores, creo que podría resumir esa -
evoluci6n siguiendo en líneas generales al doctor Stuart A. -
Queen (2) quien indica que con anterioridad a la primera con
flagración mundial ya existían muchas f~bricas grandes, cuyo 
número de emplea~os ascendía a vatios miles, los cuales no e~ 
taban protegidos adecuadamente contra los accidentes indue--
triales, lo que originaba que estos se realizaran en gran nú
mero. Aún estaba vigente la Ley Común, cuando, debido a que -
los talleres eran pequeflos, las relaciones entre los patrones 
y sus empleados eran de car,cter personal, por lo que, en ca
so de accidente en el taller se podían presentar dos situacio 
nasa 1).-el patrono ayudaba al obrero lisiado con el espíritu 
de amistad o de caridad, o 2).-el obrero pondría pleito al P! 
trón. 

En este Último caso, si el trabajador no podía obtener -
asistencia pública o privada para él y su familia, eran mayo
res sus sufrimientos, ya que por lo general tenía que esperar 
mucho tiempo a que la Corte dictase una resolución, adem's de 
los gastos que le originaba el juicio. 

Ante los Tribunales el patrono contaba con tres defensas 
de la ley comúnr 1) 11 assumption of ris1<11 (la aceptación del -

. riesgo por el t1·abajador) r 2) 11 contributory negligence" (el -
obrero tenía que demostrar que no había contribu!do al acci-
dente por su propia negligencia), y 3) "fellow servant doctri 
ne" (el obrero tenía que demostrar también que ningún otro eiñ 
pleado había contribuído al accidente). -

(2).-La Evolución de la Seguridad Social.-Sociolog!a de la Se 
guridad Social.-Décamo Cuarto Congreso Nacional de Sociología, 
Instituto de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M., México 
1964, p.p. 110 y 11. 
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Ant•• de ~tna11 .. r .. te concepto de r1e•90 profe•ional, 
eabrCa apuntar la aeparactdn 4octr1nar1a de aua do• - - ~ 
•pecl••• el aec14ente de trabajo y la enferae4ad profeaio--
nal. t 

De por a! ae e1ti.S que el accidente ten a.una pre•entA 
cl&n repentina en el ejercicio 4el trabajo, a 4ifereneia de 
1• enfer111e4•4 profealonal, que •• 9e•t•ba pro9re1lvaaente en 
1• pr,ctica del oficio, de la profe11dn o de la actividad de 
que •• tratara~ 

Que por qu' prl•ero ee cubri6 el accidente de trabajo, 
de1pu•• t .. bl¡n la enferaeda4 profe•lonal y ahora •e 10•tie
ne que e• indttl la eeparacidn entre aabo1, lo explica el •.! 
ptrttu del eatatuto laboral que, pereat•ndoa• de la in1ut1-
clenc1a 4• la noetdn 4• accidente de~trabajo, para poder pr2 
teqer otra• alteractone• de la ••lud, ge•tadae en el allbten
te o por la pr,ettca del trabajo, reconocid que el concepto 
era 11..S.tado y que e1te nuewo fen6meno, •urgido •• la obl19! 
clcSn de trabajar, la enferae4ad prote1ional, no debCa ni po-
4Ca quedar fuera de 1u '-bito y 9rae1aa a 4110 y por exietir 
una y otra ••pecta del rieaqo profeeional, la proteectdn del 
derecho laboral alcansa cualquier aituactan qu• ponga en pe
lt9ro la entidad aociopalcof!1icor9'nica del 1ujeto que cum
ple 1u obll9act6n de trabajar. 

De ah!, por ejemplo, que un accidente del trabajo pue4a 
derl•ar en enfe:aaedad prof••lonal, debido a un agrav8111ento 
del eatado patoldgtc:o o a una c:o111plicac:16n (.t). 

11.·Lo• al .. entoa del rie•CJO profe•lonal. 

lujeto•.-Loe •ujeto• 4• un r1ea90 prófe1ional, aon \01 
•uJetoa principal•• de una relacl&n de trabajo Jurldtcaaente 
•ubordinado, .. decir, trabajador y patrdn. Y ••to H aa! -
pozque no puede haber rl••CJO prof eaional fuera de ••a rela-
ct6n Jur!dtca, de tal •uerte que '•ta l• •• eaenctal. 

Digo trabajador porque •• el CN• •ufre el hecho denom.
nacSo rl••CJO profe•lonal y diqo patrdn porque •obre •1 recae 
la re•pon•abtlldad del dicho rl••CJO· l•to a1gn1flca que •1 -
un trabajador de loa llamado• tn4epencliente1 o no a1alar1a--
4oa, a.trlera en el ejerclcio de au actividad, alquna la1tdn 
a111p11tact6n u oblacldn de un drqano, la ruptura de alguna ar
teria, la p'rdida 4• la v11ta, etc., y no tuera poalble 4ete¡ 
alnar el patr4n al que pre1ta •u• •e.rvtcto1, entone•• eaoa,
hacho•, por_., qua 9111Uare• a 101 que autrm loa trabajad:! 
re• 1ubordln•4o•, no ••ría rieego profeelonal. 

(4).-Garela 091.SO carlo•.-•Tratado 11...atal 4• Derecho So
cial•, Ma4rid, •i-ffa 1946, Segunda edic16n p.325, Llbrer{a 
G••r&l 4• Vlct:Ort.ano swea. 
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De otra parte, •1 es posible determinar el patr6n o la 
empre1a a la que prestan sus 1ervicios, sea eventualmente, 
par e1tac16n o por temporada y a'1n con el car,cter de eu--
plente• (pues estos tinalmente son de planta), lo mismo que 
se lllllften interinos, provisionales o que adopten cualquiera 
otra denomtnacidn, en presencia de uno de esos hecho• en -
cumplimiento de su obliqacidn de trabajar, ser!a riesgo pr2 
teeional. 

Si be dicho •sujetos principales", es porque salta a -
la vista que son loa primordiales en una relaci6n de traba
jo jur!dtcamente subordinada. Pero 'llo no significa que --
1ean loa dnicoa de la escena jurídica c:on vista a un riesgo 
profesional. 

In primer lugar, es muy posible que se establezcan de
rec::hoa y obliqacion~s respecto de otras persona&, los pa--
rientes que la ley determine y alguna instituci6n de sequr! 
dad social. Bs puntualmente con esta Última con la que se -
invierten loa t'rminoa subjetivos, cuando menos en parte, -
porque no dejarla de ser principal el trabajador, pero en-
toncas el otro sujeto principal ser!a la inatituci6n de ee-o· 
quridad social y, subsidiariamente quedar!a obligado el pa
trcSn. 

A1Sn en la hipdtesia recientemente set'lalada, en el caso 
de cubrir al trabajador independiente, no habría riesgo pro 
feaional, sino que el hecho recibiría la catalogaci6n Jurt:' 
dica de enfermedad común o general, salvo que por alguna r~ 
r.6n dentro del sistema socioaaequrativo se considerara con
veniente mantener el calificativo da profesional al riesgo. 
de todos loa trabajadoras en relación con au actividad, aea 
'•ta o no jurídicamente subordinada. 

ObJato del riesgo profesional. 

. Ea presupuesto del riesgo profesional la relación jur! 
4ica de trabajo, la cual ea definida por el Doctor Mario de 
la Cueva en la aiquiente formaa •La relación de trabajo es 
aquella en la cual, una persona, mediante el pago de la re
tribuci6n correspondiente, subordina eu fuerza de trabajo -
al servicio de loa tinas da la empresa". (5) 

Bn p'rrafos anteriores se hizo mención a la "necesidad" 
o esencialidad de la existencia del trabajo jurídicamente -
subordinado, qua quien sufre el accidente o enfermedad debe 
prestar a su patrón, de suerte que tomado como un hecho ju
r!cUco causal·, su existencia abre la puerta al riesgo profe 
aional, que de otra manera quedaría excluído. -

(5).-Derecho Mexicano del Trabajo, Méxtco 1967, Ba. edición, 
Tomo I, Editorial Porrúa, s.A. 
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Pero exaainando ya dentro 4• '•t• cuál •• •u objeto o 
Mterla, •• eoncluye que •• el 4aflo a la corporeidad p•1C2 
fl•lca del trabajador, o la alteracidn 4• la •alud, o el -
e•tado pato16g1co producido en o por el cu.plilllento 4• la 
obll9acicSn jurídica de trabajar •ubordina4uente. 

Sl hecho jurldico accidente 4•1 trabajo o el hecho ju 
rCdico enfera.Sad profe•ional •on o pueclen Hr en reaU.dai, · 
no .&lo la• e•peci•• •ino el contenido 4el rieago prote•12 
nal. 

Dlc'ho ••t' que la• compllcacion•• o agravaatento• 4e 
eao• ••tado• patoldqico• que reconomcan una reiacidn cau-
•al con el trabajo •ubor4inado, tambl'n queclan en9lo'bado• 
en la nocldn de rie•CJO profe•lonal y no e• ablur4a la bi~ 
t••l• de que ni el accidente ni enterael!ad laboral•• •e 925 
cluyen entre •f, puH un enfermo profe•ional puede •ufrir 
un accidente de trabajo, y un accidentado laboral pu.Se en 
fel'llar profe•ionalmente. 

r.o que tal ve• convendr!a advertir, •• que el tipo 4• 
4i8CIU1•1cione• que pudieran •urgir para catalogar un hecho 
alterador de la ••1114 P•icof!•lca del trabajador, COlllO ac
ci4ent• o como enferme4a4, depende Ú• del conoctll1ento as 
tual 4e lo• fendmeno•,4e •u• encadenaaiento• con otro• y -
4e lo• recur•o• inventado• por el hombre para ..Sir •u• •1 
canee• y para colllbatirloa. B•ta cona14eracidn •e extiende, 
naturalmente, tanto a la• causa• COllO a lH con•ecuencia• 
491 rie•go profeaional. 

SS. •e atiene uno a la idea general 4• que •• profe•lS 
nal •1 rie•go a que ••t' expue•to un hollbre que c~l• •u 

.obltgactdn jurC4ica de trabajar, en la ley aparecerla, J!
~ tantua, la pre•unc16n de que •• profe•lonal el acct--
aiñte •ufr14o por el trabajador durante el trabajo, en - -
ejercicio de '•t• o como consecuencia del ai•mr y que •• 
prof••lonal el e1tado patoldgtco 1obrevenldo por la cla•• 
4• t'abajo que desempefta el obrero o del medio en que •• -
ve obligado a trabajar. 

o. ••a idH general partirían, entone••, re•oluclon•• 
como '•ta• de la Suprema Corte de Ju•tlcia de la Rac1dn1 ~ 
•Todo accidente ocurri4o a un obrero en el trabajo durante 
el tleJllpO 4e '•te, le preaume rie•CJO profelional, aun cuan 
do el accidente provenga de un acto de tercero extrafto a -
la relacldn obrero patronal, •alvo prueba del patrono, con 
•i•tente en que la agre•idn fuere oriqlnada por cau•a• que 
nlnguna conexidn tenqan con el trabajo ••••• • 

• ••••• al bien •• verdad que toMndo en •ent14o re•-
tr1n91clo la prnenci&ri contenida en el art.!culo 286 cSe la 
L9Y Pe4eral del Trabajo, puecl• decir•• que lo que ah! •e .. 
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entiende por medio en el que el trabajador se ve obligado a 
prestar sus servicios, tan sólo quiere expresar el taller, 
la oficina el lugar, etc., donde el obrero desarrolla sus 
labores, t.:mib1én lo es que la suprema Corte ha sostenido el 
criterio de que debe igualmente tenerse corno enfermedad pr2 
fesional, aquella que un trabajador, en buenas condiciones 
de salud, contrae al aer llevado a trabajar a una regi6n --

·donde, como endémica, existe determinada enfermedad, que s~ 
guramente no hubiera contraído, al menos no necesariamente, 
de no haber sido llevado a trabajar a esa regi6n, es decir, 
de no haber sldo obligado a laborar en ese medioº (Amparos 
directos 229/44/la., y 5879/36/I). 

Surtida, pues, la h1pÓtee1s general, habría que ver --
las eximentes de responsabilidad, para saber si este capít~ 
lo del riesgo profesional, como ya se dijo, casi siempre a 
cargo del patr6~, subsiste o no. 

Pero antes de indicar las eximentes, sería oportuno B! 
~alar que esa presunción de la profesionalidad del riesgo, 
se cambia por las razones que enseguida se enumerarán, por 
otra, la de que se trata de una enfermedad general, en los 
regímenes de seguros sociales. . 

Las razones que estimo se tienen en cuenta para ese -
cambio de cri terlo, obedecen primordi.almente a dos caracte
r{ sticas de estos regímenes: la del equilibrio financiero -
del sistema y la responsabilidad directa de la institución 
que, a diferencia del patr6n, no tiene a su servicio al af! 
liado. Eoto no quiere decir que se justifique este proceder. 

Lo que quiere signifi.carse es que como normalmente las 
prestaciones por riesgos profesionales son más amplias, es 
decir, tienen un mayor coste, y como se mediatiza la idea·
de la responsabilid.ad patronal y mt(.S bien se cambia por la 
de.una responsabilidad colectiva, la sociedad a través de -
este tipo de normas, está interesada en que no se derrochen 
sus recursos y que se haga un empleo económico de éllos, -
pues en el régimen de los seguros sociales, una vez practi
cados los ex~menes e investigaciones del caso, si se deter
mina a posterior! la profesionalidad del riesgo, as! se de
clara y si no se hace as{ es posible impugnar la resolución 
que lo niegue. 

Siguiendo entonces con la idea general de que se presu 
me profesional el riesgo cuando se realiza en el centro de
trabajo, dentro de las horas de labor en el lugar donde se 
ha ido a cumplir la obligación de trabajar, etc., no queda
ría fuera de esa consideraci6n el riesgo producido por un -
tercero. 

Frente a esa amplia protecci6n, la ley ha considerado 
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justo en muchos casos, eximir al p..atrón de la responsabilidad 
inherente debido, pienso yo, a que en la realización del rie~ 
go no existe relación con el trabajo, pues un examen cuidado
so de los diversos sistemas de exención, conduce a hipótesis 
en que es voluntad del trabajador causarse da~o, o el da~o lo 
produce una fuerza mayor extra~a al trabajo. 

Siempre habría que reconocer la dificultad de determinar 
si efectivamente intArvino aquella voluntad o esta fuerza ma
yor. 

Un sugestivo comentario hace el licenciado Osear G. Ra-
mos Alvarez en los siguientes términos: ''la regla, seg1fo se -
vió, presume jutis tantum la profesionalidad dentro del lugar 
de trabajo, de la jornada, o en ocasi6n de cumplirlo fuera de 
él. Los casos de eximentes o bien provienen de la subjetivi-
dad del accidentado (no hay problema en la enfermedad) o de -
un elemento azaroso extra~o a la empresa, la fuerza mayor. El 
problema es determinar la causalidad, por demás extremadamen
te difícil. La subjetividad no funcionaría causalmente al prg 
pÓsito del derecho, si está alterada por un shock, 1rnpresi6n 
causada por otro accidentado que se desangra, la neurosis de 
angustia por malas relaciones humanas en el centro de trabajo, 
la paranoia, la esquizofrenia, etc., porque estos hechos 
serían los accidentes o enfermedades del trabajo que hasta PQ 
dr!an conducir a la muerte por suicidio. Si un trabajador va: 
rtcoso ha de levantar o poner sobre sus espaldas, cargar, - -
transportar, etc., con gran esfuerzo algún bulto, material o 
herramienta, y estallan sus varices de los mienibros o del rec 
to, o se hernia, ah! est~ el accidente del trabajo porque el
trabajo ha sido la ocasión de presentarse. Si además era dia
bético y su estado se agrava o se complica con hemostáticos o 
coagulantes, con hipotenst6n, etc., ese estado patol69ico no 
puede ser m~s que derivado del trabajo profesional, y su muer 
te, si es que se produce, también". -

11 Lo que se ha querido es proteger al trabajador, sea por 
accidente o por enfermedad, de cualquier contingencia psicol6 
gica del trabajo. Así se dijo en otra parte de este estudio"7 

"Por eso mismo debe aparecer, en la investigación que el 
Instituto respectivo practique, lo m~s clara posible la direc 
ción de la voluntad del trabajador hacia su propio da~o en -= 
los casos de eximentes, libre de influencias ajenas determi-
nantes o de factores perturbativos, y en hechos que no repre
senten el cumplimiento de su obligaci6n jurídica de trabajar. 
Con la misma pru~encia deberá juzgarse la relaci6n que la - -
fuerza mayor guarde con el trabajo1 no debe caber duda de la 
extrafiaza de la relación. En la duda, es riesgo profesional, 
esto es, el sentido m~s favorable al hombre, además da que no 
se desvaneci6 fundadamente la presunción jurídica establecida 
como principio a su favor". 



"No puede conceder m&s la fuerza del 

La parte final de ese comentario x·esulta explicaple si 
se tiene en cuenta que finalmente las instituciones de seg~ 
ridad social no pueden apartarse del concepto del riesgo -
profesional, por m's que antes de determinado lo tengan por 
una enfermedad general o común. 

Ahora bien, el accidente de trabajo o la enfermedad -
profesional, ofrecen de otra parte el problema de definir -
el alcance de su daño sobre la entidad psicosom~tica del -
trabajador. 

Para ello es conveniente sistematizar los efectos del 
riesgo profesional, como sigues 

Puede producir la muerte y en ese caso no queda m~e -
que reparar el daffo, o puede producir invalidez, en el cual 
caso y según su intensidad ser!a posible, aparte de la rep! 
ración, utilizar otros recursos, tales como la rehabilita--
ción, la reeducación profesional, etc. · 

La invali~ez o incapacidad puede ser transitoria o peE 
manente~ Y en ésta interesa distinguir la total de la par-
cial. 

La distinción entre invalidez permanente total e inva
lidez permanente parcial, interesa para definir la diversa 
extensi6n de los derechos y, por consiguiente, de las obli-. 
gaciones derivadas del riesgo profesional o para mejor de-
cir, del siniestro profesional. (7) 

Naturalmente que esa variación en los derechos y obli
gaciones, depende ae la evaluación que se haga de la inval! 
dez o incapacidad. El maestro de la Cueva (8), advierte so
bre la dificultad de encontrar un procedimiento adecuado P! 
ra ese fin. 

El maestro Juan D. Pozzo, en su libro "Accidentes del 
Trabajo" hace notar que la base de la legislación laboral -
en esta materia, es la disminución de la capacidad econ6mi
ca, m~s que de la.capacidad física y en ello concuerdan Mi
guel Herna!nz Márquez, Le6n Lattes, entre los europeos y Ma 
rio de la Cueva y José de J. Castorena en México, en sus ~= 
respectivas obras "Accidentes del Trabajo y Enfermedades -
Profesionales" "Accic!entes del Trabajo" ºDerecho Mexicano -
del Trabajo" y "Tratado de Derecho Obrero". 

( 6) .-La Seguridad Soci.al en el Derecho, México 
241 y 242. 
(7).-Magee John H.-seguros Generales. México 1947. 
(8).-Derecho Mexicano del Trabajo, México 1954, Segunda 
ci6n, Tomo II, p. 142. · ·· .... 
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As! se compre~de también el contenido de la recomenda
ción 43 de la organización Internacional del Trabajo que d~ 
fine al incapacitado como "Quien a causa de una enfermedad 
o del estado de su invalidez, no puede procurarse, mediante 
un trabajo que corresponda a sus fuerzas, a su capacidad y 
a su formación, una remuneración apreciable. No puede cona! 
derarse apreciable una remuneración inferior al tercio del 
sa.lario corriente de un trabajador sano, de formación y ex
pe:dancia an~logas". ( 9) 

II!.-Presentación de la tendencia actual. 

Una idea muy sugestiva, aunque poco estudiada, ha sido 
la que da Evelyn Burns (10) al afirmar que el problema de -
la incapacidad o invalidez, no es sólo médico-legal como lo 
creen todavía muchos tratadistas, sino que se difunde a - -
otras dimensiones tales como la composición del núcleo fam! 
liar, el mercado de trabajo, las actitudes psicológicas, -
etc., y ello se comprueba, diría yo, contemplando la incap! 
cidad desde el ángulo propio de cada una de esas especiali
dades, de acuerdo con las cuales el concepto mismo de inva
lidez sufre una transformación y adquiere una perspectiva -
rn's amplia. 

No sólo eso, tambi é1\ es base para fundar la idea ac--
tual de que en el riesgo profesional ya no funciona la teo
ría de la responsabilidad patronal propiamente dicha, ni la 
de la reparac16n del daño, el hecho de que está cambi~ndose 
por otra m~s general, la de una contingencia del hombre en 
el ejercicio de su vida, vale decir, en la realizaci6n de -
s! mismo, y eso lo hace en común con sus semejantes, de don 
de la vida en común debe solidarizar a los hombres en sus = 
contingencias y en los medios o recursos para combatirlas, 
ya previniéndolas, ya compensándolas, ya superándolas, pues 
osos medios o recursos no son estrictamente el fruto de uno 
sol~ sino de toda la humanidad, de manera que contra las -
causas que producen es~s contingencias, sea el riesgo prof~ 
sional u otra, se adecue la prevención contra el da~o, la -
compensación y ~a superación, v.gr1 rehabilitando o capaci
tando. 

La presencia o la acción de esos mecanismos en la so-
ciedad de los días presentes, posibilita hablar de un cam-
bio de panorama en materia de riesgos profesionales, porque 
no Re limita a la mera relación jurídica de trabajo subordi 
nado, en la que despu~s de todo se busca la protección del
trabajador (o la de su familia en caso de muerte), sino que 

(9).-Compilación de Normas Internacionales de Seguridad so
cial e I s s, Méxtco 1960, p. 147. 
( 10) .-La Acción Pública y la Seguridad Social, México 1965. 
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~--tanto-<él como su familia, en solidaridad con la sociedad en
tera, se protegen recíprocamente de sus ~espectivas contin-
gencias, sin esperar a que muera ~l sostan de la familia y -
procurando no s6lo compensar el da!'lo, sino que la idP.a es, -
al l':IUCeder la contin9encia, mantenerlos en el nivel de vida 
exiotente en la colectividadr pero inmediatamente hacerlos -
participar de los mecanismos para la elevaci6n de ese nivel, 
en lo que también toda la sociedad está interesada, lo mismo 
se trate de una sociedad mu.y avanzada que de otra muy rezaga 
da, pues, respecto de esta Última es indudable que su proble 
ma comunitario principal sería el desarrollo. -

En síntesis, se abandona la Teoría de la culpa, la del 
riesgo creado y se substituyen por fa-ae-Iaoontingencta de 
la ~ humana~ también se abandonan la teoría ~ ~ respon
sabilidad, y la ~ la ~garaci6n,y se substituyen por otra, 
la ~ la solidaridad en los medios o recursos para prevenir 
las continge11cias y para mejorar la vida humana con vista al 
bien común. Es la etapa de la seguridad social, que va m's -
allá de los seguros sociales. 



El Riesgo Profesional en las Leyes Mexicanas 

Secc.ión Primera.- Ley Federal del Trabajo. 

Sección Segunda.- Ley del Seguro Social. 

Sección Tercera.-

Secci6n Cuarta .-

secci6n Quinta .-

Reglamento de Trabajo de los Em 
pl~adoa de las Instituciones de 
Crédito y Organizaciones Auxi-
liares. 

Ley Federal de los Trabajadores 
al servicio del Estado.· 

Ley del Instituto de Seguridad 
y servicios Sociales de los Tra 
bajadores del Estado. -

Sección Sexta .- Ley de Retiros y Pensiones Mil! 
tares. 



Capítulo II. 

BL RIESGO PROFESIONAL EN LAS LEYES MEXICANAS. 

Sección Primera.-Ley Federal del Trabajo. 

El fundamento constitucional de las normas de riesgos -
profesionales, (I,.FºT.) es la fracci6n XIV del artículo 123 -
apartado A, que dice wLos empresarios ser~n responsables de -
los accidentes del trabajo y de laa enfermedades profesiona-
les de los trabajadotes sufridos con motivo o en ejercicio de 
la profesi6n o trabajo que ejecuten, por lo tanto, lo~ patro
nes deber'n pagar la indemn!zacidn correspondiente, según que 
haya traído como consecuencia, la muerte o simplemente incap! 
cldad temporal o permanente, para trabajar ~e acuerdo con lo 
que las leyes determinen. Esta responsabiliaad subsistir~ adn 
en el caso de que el patrón contrate el trabajo por un inter
mediario". 

Obs~rvese que ·la norma constitucional no se refiere a -~ 
una relación directa e inmediata con el trabajo para que exi! 
ta el riesgo profesional, de donde puede aer con motivo, en -
ocasión o a consecuencia de ~ste, y así 10 ha interpretado la 
· Jurisprudencia. 

Por otra parte, la Ley Federal del Trabajo establece en 
eu artículo 284 que "riesgos profesionaleo son los accidentes 
o enfermedades a que est'n expuestos los trabajadores con mo
tivo de eus labores o en ejercicio de ellasN. 

En el dispositivo 285, la misma ley oeffala que Nacciden
te del trabajo es toda lesión médico-quirúrgica o perturba--
cidn pe!qutca o funcional, permanente o transitoria, inmedia
ta o posterior, .o la muerte, producida por la acci6n repenti
na de una causa exterior que pueda ser medida, sobrevenida -
durante el trabajo, en ejercicio de ~ste o como consecuencia 
del mismor y toda les16n interna determinada por un violento 
esfuerzo, producida en las mismas circunstanciasN. 

Enseguida en el artículo 286 de la propia ley,· se define 
la enfermedad profesional como "Todo estado patológico que so 
breviene por ttna causa repetida por largo tiempo corno obliga: 
da consecuencia de la clase de trabajo que desempeffa el obre
ro, o c!el medio e1' quf:1 Si'!! ve obligado a trabajar, y que provo 
ca en el organismo una lP-sión o perturbación funcional perma: 
nente o traneitoria, pudient'lo ser originada esta enfermedad -
profesional por agentes físicos, químicos o biológicos". Ade
~s de los padecimientos que están comprendidos en este ar--
t!culo, son enfermedades profesionales las incluidas en la ta 
bla a que se refiero el a.t't!culo 326 que incluyes -



Enfermedades infecciosas y parasitarias comos I.-carbÓna 
curtidores, traperos, cardadores de lana, pastores Y pelete-~ 
ros, manipuladores de crín, cerda, c1.iernos, carne y hueso e de 
bovídeor II.-Muermor Caballerangos, mozo de cuadra y cuidado
res de ganados caballaresr III .-AnquilostomiasiiH Mineros, l!, 
drilleros, alfareros, terreros, jardineros, areneros, etc. 

En otro de loa grupos del mismo precepto estudiado nos -
se~ala que pueden prov~nir enfermedades a los sentidos a la -
Vista y el oído tales comoi1 Fracción XVIII.-Oftalmía eléctri
cas trabajadores de soldadura aut6gena y eléctrica. Loa obre
ros expuestos a la luz de arco voltaico y de l~mparas incand~ 
centee de mercurio y a los expuestos a 111 luz inten.sa en la -
industria cinematográficar IX.-Entre otras oftalmíaaa catara
ta en los vidrieros, queratitis, blefaritis, pterigionesr tr! 
bajadores en al tas temperaturas, hojnlateroa, 'herreros, etc. r 
xx.-Eeclerosis del oído medior laminedo~es de cobre y tritur! 
dores ~e mineral. 

Continuando con el estu~io del precepto citado, se en--
cuentra que se~ala como otras afecciones~ XXI.-Higromas y bu~ 
sitias en los obreros que por la {ndole de su trabajo ejerci
tan presiones repetidas con determinadas articulaciones, co~ 
en loa que trabnjan hincadosr XXII.-Calambres profesionales: 
en trabajadores cuyo oficio los obligue a ocupar frecuentemen 
te determinados grupos musculareLq en movimientos repetidos, -
como escribientes, pianistas, violinlstas y telegrafistasr 
XXII.-Deforrnacionea profesionaless las determinadas por la ~ 
sición obligada ~el cuerpo durante el trabajo, como en los za 
pateros, carpinteros, albaBiles, dibujantes, etc. -

Y así continúa sePialando un slnnúmero de padecimientos -
que pueden presentarse corno consecuencia del cumplimiento de 
la obligación jurídica de trabajar. 

Existe Jurisprudencia de la Corte en el sentido de que1 
el artículo 326 del código Federal del Trabajo, que enumera .• 
cuales son las enfermedades profeBJ.onales, no es lilnitativo1 
lo Único que hace es reconocer o establecer determinada pre-
sunct6n a· favor del obrero, y cuando el padecimiento no esté 
catalogado en la tabla que contiene dicho artículo, es el - -
obrero o eus familiares quienes tienen que probar que la en-
fermedad se contrajo con motivo del aervicio para que se con
sidere profesional, ( 11) 

Una vez que ya se vi6 lo que la Ley Federal de •rrabajo -
establece acerca d@los ri.esgos profesionales, es prudente -
mencionar el artículo 287 que se t·efiere a las coneeeuencias 
que aquellos pueden producir, al realizax·se, encontrandoa 

(11).-Apéndice de Jurisprudencia. Tesis 437, página 842. 
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I.-La auerter II.-Incapacldad total permanente, (que a~n el 
artículo 288 de la propia ley es la pérdida absoluta de facu! 
tades o aptitudes, que imposibilitan a un individuo para po-
der desempeftar cualquier trabajo por todo el resto de au vt-
da) 1 III.-Incapacidad parcial permanente, que de acuerdo con 
el artículo 289, es la dismtnuc16n de las facultades de un in 
dividuo por habar sufrido la p~rdida o paral!zacidn de algdn
mlembro, 6rqano o funcidn del cuerpor y IV.-Incapacidad temP.? 
ral, la cual es definida por el artículo 290 com:> la p~rdlda 
de facultades o aptitudes que imposibilitan parcial o total-
ll\9nte a un individuo para desempeffar eu trabajo por algdn - -
tiempo. 

Bn su artículo 291, la ley examinada establece que los -
patronos, aun cuando contraten por intermediarios, son respo~ 
sablea de los riesqos profesionales realizados en las perso-
naa de sus trabajadores. 

Hay casos en los que la ley exime al patr6n de responsa
bilidad, 1).-Sl el accidente ocurre encontr&ndose el trabaja
l!or en estado de embriaguez o bajo la acci6n de al(}l1n narcdti 
eo o droqa enervante, pues en este caso sólo tendri obliga--: 
eidn de proporcionar los primeros auxilios, 2).-Si el trabaj! 
4or •• ocasiona deliberadamente una incapacidad por sí solo o 
de acuerdo con otra persona. En este caso, la obliqacidn cesa 
r• en el momento qu~ se demuestre la culpabilidad del trabaja 
dorr 3).-Si el accidente se debe a fuerza mayor extrafta al .: 
trabajo, entendi,ndose por esta toda fuerza natural que no -
tenqa ninguna realaci6n con el ejercicio de la profestdn de -
que ae trata y que no agrave simplemente loa riesgos inheren
tes a la explotaci6n, Yf 4).-Cuando la incapacidad aea resul
tado 4e alquna rifta o intento de suicidio (art. 316 del orde
namiento examinado). 

Bstos son los Únicos casos en que, por disposici6n expre 
1a de la ley, el patr6n es eximido de la responsabilidad en : 
ca•o de la realización del riesgo profesional. Todavía m~s, -
con el tln de reafirmar esta eituaci6n, en el art. 317 dispo
ne que no es eximente para el patrón, 1).-Que el trabajador -
explícita o implícitamente haya asumido los riesqos de su ocu 
pacidnr II).-aue el accidente haya sido causado por descuido
º neqliqencia de algdn compa~ero de la víctima, y III).-Que -
el accidente haya ocurrido por negligencia o torpeza de la -
v!ctlma, siempre qua no haya habido premeditaci6n de su par-
te. Y aclara que en los casos de las fracciones II y III, el 
trabajador que haya incurrido en violaciones a los reqlamen-
tos de trabajo o de seguridad, quedar~ sujeto a las sanciones 
establecidas en la propia ley, en los reglamentos interiores 
de trabajo y en los contratos. 

La anterior diapos!ci6n ha sido objeto de jurisprudencia 



de la Corte, al sostener ques ~El patr6n est~ obligado a in
demnizar al obrero por loe accidentes de trabajo que sufra, 
aun cuando obre con descuido, de acuerdo con el artículo 317 
de la Ley Federal del Trabajo, el cual no exime al patr6n de 
las obligaciones que le impone el título que se refiere a - ... 
los riesgos protesionalea, porque el trabajador expl!citame,n 
te, haya asumido los riesgos de su ocupaci6n, porque el a~~! 
dente haya sido causado pex· descuido o negligencia de alg~n 
compaPJero de la víctima, o porque haya ocurrido por negliqen 
eta o torpeza de aquélla, siempre que no haya habido premed! 
tacic:Sn de su parte (Ap&ndice de Jurisprudencia. Tesis 14, -
pag. 37). 

Al realizarse el rieago profesional surge inmediatamen
te el problema de ver. qui~n o qui~nes son los sujetos benef! 
etarios y así se observa que el art. 297 de la Ley Feder~l -
del Trabajo estableces que tendr~n derecho a recibir la in-
demnización en loe casos de muertes I).-La esposa y loe hi-
joe leg!till\Os o naturales que sean menores de dieciseis a~os 
y los ascendientes, a menos que se pruebe que no dependían -
ec:on6micamante del trabajador. La indemnización se repartir' 
por partes iguales entre estas personas, y II).-A falta de -
hijos, esposa y ascendientes en los t~rminos de la fracci6n 
anterior, la indemn1zaci6n se repartir~ entre las personas -
que económicamente dependían parcial o totalmente del traba
jador y en la proporci6n en que dependían del mismo, según -
lo decida la Junta de Conciliaci6n y Arbitraje en vista de 
las pruebas rendidas. Loe beneficiarios a que se refiere es
ta d1apos1c1ón, a~~s de la indemnización establecida en el 
artículo siguiente, tendr~n derecho a exigir el pe.go de las 
prestaciones emanadas de la ley o del contrato de traba.jo 
pendientes de cubrirse al trabajador fallecido. 

A este respecto, existe jurisprudencia de la Suprema. -
Corte de Justicia en el sentido de que "La voluntad manifies 
ta de un obrero para que en caso ~e que fallezca víctima de
un riesgo profesional resulten favorecidos con 1ndemntza---
ct6n, no s6lo su cónyuge, sino también sus sobrinos y la ma
dre de éstos, no es bastante para que los miem::>s tengan dere 
cho a esa indemnizaci6n supuesto que su m::>nto no constituye
un bien patrimonial del cual pudiera libremente disponer di
cho trabajador, COm'.) podrían serlo las cantidades que se le 
adeudaren por concepto de salario, que entraron y& a formar 
pa:rte de su patrimonio, que puede trasmitirla a t!tulo de -
herencia a las personas que designe, de tal manera que hay -
que e3tarsa a lo que dispone el artículo 297 de la Ley Fede
ral del Trabajo que llama en primer término a la esposa e hi 
joe legítimos o naturales que sean menores de dieciseis a~os 
y a los ascendientes, y a falta de 'llos a las personas que 
económicamente dependían del obrero. Am. Dto. 4574/42/2a ca
rolina Cantellano. Fallado el d{a 8 de marzo de 1943 ... 



y el 299 señala quei"el pago por indemnizaci6n, en caso 
de muerte, debe ser aprobado por la Junta de Conc1l.1aci6n Y 
Arbitraje que corresponda, la que apreciará la relaci6n de -
hijos y esposa, sin sujetarse a las pruebas legales que con
forme al Derecho común acreditan el parentesco~ pero no po-
drá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro 
Civil, si fle le presentan. La resolución de la Junta al ord~ 
n6r el pago de la indemnización, no produce otros efectos l! 
gales". Enseguida en el articulo 300 declara que1 "Si el - -
riesgo profesional realizado trae como consecuencia una inc! 
pacidad permanente y temporal, total o parcial, sólo el tra
bajador perjudicado tendrá derecr~ a las indemnizacione~ que 
fijan loe artículos siguientes. Si un trabaja~or, por riesgo 
profesional realizado, queda incapacitado total o parcialmeu 
te por enajenación mental, la indemnización será pagada sólo 
a la persona que conforme a la ley lo represente". 

Una voz que se ha visto quién o quiénes pueden ser los 
derechohabientes en caso de un siniestro, es conveniente en
terarse de los beneficios que otorga la ley estudiada, y as! 
se observa que su artículo 295 establece: "I..os trabajadores 
que sufran un riesgo profesional, tendr~n derecho: I).-A - -
aeietencia m~icar II).-A ministración de medicamentos y ma
terial de curación, y III).-A la indemnización fijada en el 
presente Título". Enseguida, en el artículo 296 especifica -
que cuando el riesgo realizado traiga corno consecuencia la -
muerte del trabajador, la 1ndemnizaci6n comprenderás I).-Un 
meD de sueldo por concepto de gastos funerarios, y II).-El -
pago de las cantidades que fija el artículo 298, en favor de 
las personas que dependieron económicamente del difunto, •••• 

Por su parte el precepto aludido instruye 11 En caso de -
muerte del trabajador, la indemnización que corresponda a -
las personas a que se refiere el artículo anterior (297), se 
r' la cantidad equivalente al importe de setecientos treinta 
d!as de salario, sin deducirse la indemnizac16n que haya pe! 
cibido el trabajador durante el tiempo en que estuvo incapa
citado11. 

Con relación a este precepto también existe Jurispruden 
cia que a la letra dicei "El artículo 298 de la Ley Federal
del Trabajo autoriza a los parientes del obrero que hubiere 
sufrido un riesgo profesional, para recibir la indemnización 
respectiva, en caso de muerte del trabajador, sin deducción 
alguna de las cantidades que el difunto hubiere percibido du 
rante su inc!!tpacidad1 y aun cuando la finalidad de esta dis: 
posición es la de favorecer tanto al trabajador en su vida, 
como a sus deudos después de su muerte, la misma debe enten
derse en el sentido de que si la muerte se originó por la -
misma incapacidad y respecto de élla, el obrero había recibi 
do ya alguna auma, es lógico que a su fallecimiento y al u= 



quidar el rronto de la indemnizac1cSn, por la j,nc:apacidad que -
le ocasion& la muerte se deduzca de la suma total, la parte -
que hubiere recibido el trabajador, excepción h&cha de loe e~ 
soa en que •• trate de dos incapacidades distintaat r.or lo -
que si consta que un trabajador fallecitS a consecuencia de lei 
enfermedad respecto de la cual, en virtud de la incapacidad -
que le hab!a producido, se le había paqado ya determt.ruida in
demnizaci6n en vida, ea claro que la Junta respectiva obra -
rectamente al aplicar el criterio a que se ha hecho referen-
cta, y resolver el conflicto ante ella planteado, en el sent! 
do de condenar a la parte demandada a pag&r la cantidad que -
corrHponde como indemnización por la muerte del mencionado -
trabajador, pero haciendo deducci&n de la etm1a que a éste le 
entreqtS en vtda por concepto tambitCn de indemnización (Apénd! 
ce de Jurisprudencia. Tesis 945, p.1747)" y •s1 bien el ar--
t!culo 298 de la Ley Federal del Trabajo prohibe que se dedu! 
ca de la suma que como !ndemnizaci6n debe paqarse a los deu-
doa del trabajador fallecido 0 la que se haya cubierto por in
capacidad tmaporal a este '1ltimo, debe tenerse en cuanta que 
el mismo precepto no prohibe deducir la relativa a ineapaci-~ 
dad permanente, la cual el debe de1contarae, para evitar un -
doble paqo (ApíSntiee 4e Jurispruc!encia. Tesis 944 p.1746) 11

• 

Continuando con los beneficios que otorga el ordenamien
to examinado, en materia de riesqos profesionales realizados, 
se observad el artículo 301 que manf.fiesta qua cuando se pro 
duzca al trabajador una incapacidad permanente y total, la iñ 
demnizaci6n consistir' an una cantidad 19ual al importe de :: 
mil noventa y cinco días de salario. Enseqúida el 302 sa re-
fiere a que si la incapacidad sufrida por el trabajador es -
permanente y parcial, la indemnizacic.Sn consitirlt en el pago -
del tanto por ciento que fije la tabla de valuaci6n de incapa 
cidades, calculado sobre el importe que debería pagarse si la 
incapacidad hubiera sido permanente y total. Se tornará el tan 
to por ciento que corresponda entre el mfximo y el mínimo es= 
tablect.doe, ten¡;iendo en cuenta la edad del trabajador, la t.m 
portancia de la incapacidad Y.si ~sta es absoluta para ejer-
cer ~u protesi&n~ aunque quede habilitado para dedicarse a -
otra, o et eimple111ente han disminuido sus aptitudes para el -
doeempefío de la mil!lma. se t4!lndrl( igualmente en cuenta si el -
patrón ae ha preocupado por la reeducación profesional df!l -
obrero y le ha. proporcionado mie.mbroe artific:talss cinemáti-
cos. 

"Cuftndo el riosgo profesional reali~ado produr.ca al tra
hajaélor una incepacidad temp<>ral, la :f.ndemn:Lzación coneisti:rcl 
en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientraa 
exist.g, la imposibilidad de trabajar. Bst.e pago se 11&.rá desde 
el pri.mer d{a de la miemn". 

NCuando a loe tres meaea de iniciada una ~ncapacidad, no 
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est~ el trabajador en aptitud de volver al servicio, él misll'O 
0 el patr6n podr~n pedir que en vista de los certificados m~
dicos respectivos, de los dict&menes que se rindan y de todas 
las pruebas conducentes, se resuelva si el accidentado debe -
seguir sometido al mismo tratamiento m~dico y gozando de ~ -
igual indemnizac16n o procede declarar su incapacidad perma-
nente con la indemnill.aci6n a que tenga derecho. Estos ex~me-
n~s pueden repetirse cada tres meses. En cualquier caso, el -
tiempo que el trabajador puede percibir su salario, no exced! 
d de un alfo" (Artículo 303). 

Por su parte el 304 aclara 1 11 Las indemni zacionee que de
be percibir el trabajador en los casos de incapacidad total o 
parcial permanente, le ser'n pagadas íntegras, sin que se ha
qa deducc16n de los salarios que haya percibido durante su e~ 
raci6n". 

Enseguida el artículo 395 declara que1 wLos patronos po
dr'n cumplir las obligaciones que les impone este Título, ase 
gurando a su costa al trabajador a ben~ficio de quien deba -= 
percibir la indemnizaci6n, a condici6n de que el importe del 
seguro no sea menor que la 1ndemnizaci6n. 

El contrato de seg\lro deber~ celebrarse con una empresa 
nacional. 

Los armadores de los barcos están obHgados a constituir 
el seguro a que se refiere el presente artículo, siempre que 
el contrato lo celebren por tiempo indefinido. 

"Cuando por causa del patr6n no se obtengan los benefi-
cios del seguro, subsistir' la obligación de indemnizar en -
los t~rminos legalesw. 

Por otra parte el 306 establece que ºcuando a juicio de 
la Junta de Conciliación y Arbitraje que corresponda, se - -
otorguen las garantías necesarias, el patrón podr~ convenir -
con la persona o personas que deban percibir la indemnizaci6n, 
en que ~eta se sustituya por pensi6n vitalicia o temporal que 
equivalga a las indemnir.aciones a qu~· se refiere este Título". 

Segdn el artículo 293 Para calcular las indemnizaciones 
de que se trata este Título, se tomar~ como base el salario -
diario que perciba el trabajador en el 10CJmento en que se rea
lice el riesgo. 

Trat,ndose de trabajadores cuyo salario se calcule por -
unidad de obra, se tomará como base la cantidad que resulte -
como promedio diario en el último mes a11terior al accidente. 

Para fijar la indemnizaci6n de los aprendices. se tomará 



como base el salario m~6 bajo que perciba un trabajador de la 
misma categoría profesional. 

En ningún caso la cantidad que se tome como basa ~ara in, 
demnizact&n, ser~ inferior al salario mínimo. 

Con relacl6n a este artículo existe Jurisprudencia que a 
la letra dices •Riesgos Profesionales, indemnización por. Pa
ra calcularla no debe tomarse en cuenta el salario por traba
jo eKtraordtnarto. Para calcular el monto de la indemnización 
que debe pagarse en los casos de riesgos profesionales, debe 
tomarse como base dnieamente el salario que el trabajador v{52 
tima del riesgo percibía a cambio de su labor ordinaria, sin 
comprender el que se le haya pagado por laborar jornadas ex-
traordi narias (Jurisprudencia, Ap,ndice de 1917-1965, Sa. par 
te Tesis 138, p. 134). 

Riesgos Profesionales, indemnizactón por, trat~ndose de 
trabajadores a destajo. Para calcular el monto de una indemni 
zacidn por'riesqoa profesionales trat~ndose de trabajadores: 
que perciban su salarlo a destajo o por unidad de obra, debe
r' tomarse como base la cantidad que resulte de sumar los sa
lftrios que hubieran percibido en el último mes anterior al -
accidente (30 días atr~s), y no en el mes de calendario ante
rior, y dividirla despu's entre 30 d{as, pues s&lo as! se ob
tendr' la que corresponde al promedio diario en el Último mes 
ánterior al accidente. (Jurisprudencia, Ap~ndtce de 1917-196~ 
5a. parte Tesis 140, p. 135)•. 

El artículo 294 aclara ques "Cuando el salario exceda da 
veinticinco pesos diarios, no se tomar' en consideración para 
fijar la indemnización sino esta suma, que para los efectos -
de este Título se considerar' como salario rMxin'IO•. 

En relación con el art{culo que antecede existe Jurispru 
dencia en el ser1tido de ques 11 Las estipulaciones contenidas = 
en los contratos colectivos, en las que se fija como base pa
ra indemnizar riesgos profesionales, el salario que devenga -
el trabajador, implica la renuncia de la prevenci6n del ar--
t{culo 294 de la r,ey Laboral y por lo mismo no es de aplicar
se, pues por propia voluntad patronal se aurnent6 el cuautum -
de la indemnización, y esta convenci6n es lísita pues no con
traría disposici6n alguna y, por al contrario, es expresi6n -
de las justas tendencias obrerae de mejorar sus condiciones -
econ6micas. Directo 3062/1956. Modesto Mel~ndez García. A de 
marzo de 1957. Unanimidad de cinco votos". 

El artículo 307 establece ques "Dentro del año siguien-
te a la fecha en que se hayan fijado por convenio, o por lau
do de la Junta, las indemnizaciones de que se trata este T!tu 
lo, la parte interesada podrá solicitar la revisi6n del conv:! 
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nio o la~o, en el eaeo de que posterior.mente a la fecha de -
'•tos se compruebe una agravación o un- atenuaci&n de la 1nc! 
paeldad pro4ucida por al riesqoM. 

A eete respecto la Jurisprudencia dices •Ri~sqos Profe-
•ionales, revlst6n de convenios o laudos de materia de. Las -
re•1i"1onee que autoriza. el artículo 307 de la Ley Federal del 
Trabajo, 1610 pueden realizarse dentro del affo ~!guiente a -
partir de la fecha en que se hay~ fije.do la incapacidad del -
trabajador, por convenio o laudo (Ap,ndtce de 1917-1965, Sa. 
part•, T'si• 141, p. 136}w 

•R1esqos Profesionales, revi11!6n de convenioB o loudos, 
en materia de. B1 err&nea la téais de que para qua sea proce
dente la acción de revisión de conventos o laudos en que se -
lul~an fijado 1ndemnizac1ones por. riesgo• profasionales, ae--
ctan de que trata el artículo 307 d~ l~ Ley Federal del Trab! 
jo, no baeta que ae ejercite dentro del a5o siguiente a la t! 
cha del laudo o convenio y se acredite dicha agravact6n en •u 
oportunidad, sino que se requiere precisamente que la prueba 
de la aqravacicSn o atenuación de la incap&cld~d por el rieaqo 
a qus se contrajo la propia indemnización cmwtmidl!I o reeuel
ta, 1e rinda dentro del afio, puesto que de adm.1nirse esta t&
•1s, resultaría que se exigiría al actor una pru~ba preeonat! 
tuída de que no habla la ley, o bien~ que ya no eor!a hasta -
de un affo el pla20 concedido para el ejercicio de la aeeión -
de revisión, sino uno menor, a f{n d'!l que estuviera en capac! 
dad de que dentro del propio lapso, quedara denv::>strada la - -
aqravaci&n o atenuaci6n, en su caao (Apóndice de 1917-1965, -
sa. parte, Tesis 142, p.p .. 136 y s.)ri. 

Riesgos Profesionalea o revisión de convenios sobra ~ ~
'llos. Naturaleza de los laudom dictados en esa materia. Bl -
laudo dictado en una reclamación aob.r~ pagC'J de indemnizacicSn 
por riesgo profesional y revisión de un convenio celebrado -
con anterioridad, por haberse agre.vaao 01 :desg'O sufrido, ti,! 
ne el car~cter d& definitivo, ya q:u•• el miamo pone f:ín al - -
ejercicio de una accién que, ~unqila i:·elacionada con otra - -
cuesticSn de la misma !ni:ioler yn definida por un convenio apr2 
bado por la junta :r.espn\"'!tivn, ti<'!na aui:~tant1vidat\ prop:la y -
causalidad particular, que es mi'.!.t.l".?ria de nn nui!'lvo conocimien
to, en los t~rminos del <'l.rtíeulo 30"! d\'i la L!!ty Fedl!\ral del -
Trabajo. Por tanto, el expresado :t.nutlr:. débs i:·eclair.art<.:e "n úni 
ca instancia ante ln Suprema Cc11i;(; é\;',; ·J\li"ltici.a y n.o ante juei 
de distrito .. (Jm:hp:r.t1denc:!a, ApGnd,.c~e de 1917-~1965, 5a. par
te, Tesis 14!, p.p. 137 y a)•. 

Continuando con eata 6titudio i3él ·:>'baerva el artículo 3019 
que prescrib~: "En cano do rl~111gc1s p:lf(1f.~1D1on&Vu realizados, 
loR patronos están obllgados a p:rcpi."J~:ciol\ar lna-o1.1r.:?i.at~.m~nte, -
los med:tcrunent.oa y ma.ter:l~les par.e r.!urac::t<:fo. y l:t11iht.*nci11 médi 
ca que sonn neceo1u·loa. A eate: ~~f!!!Ctrn -
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f.-Todo patrón deberá tener en su fábrica o taller los medie_! 
mentos necesarios p~ra las atenciones de urgenciar 
II.-Todo patr6n que tenga a su servicio de cien a trescientos 
obreros, debe establecer un puesto de socorros, dotado con -
los medicamentos y material necesario para la atenci6n quirú! 
gica y médica de urgenci.a. Estfl puesto estará atendido por -
personal competente, bajo la dirección de un médico cirujano, 
y si a juicio de éste no se puede prestar la debida asieten-
cia médica en el mismo lugar de trabajo el obrero víctima de 
un accidente será trasladado a la población, hospital o lugar 
m4s cercano en donde pueda atenderse a su curación. Todo bajo 
la responsabilidad del patrón y por su cuentar 
III.-Todo patrón que tenga a su servicio más de trescientos -
obreros deber~ tener por lo menos, una enfermería u hospital 
bajo la responsabilidad de un m~ico, y 
IV.-En las industrias que est~n situadas en lugares dende ha
ya hospitales o sanatorios, o a distancia de la que pueda 11~ 
garse a éstos en dos horas o menos, empleando los medios ord!, 
narios de transporte disponibles en cualquier momento, los p~ 
tronos podr~n cumplir la obligación que establece este art{c~ 
lo, celebrando contrato con los hospitales o sanatrorios, a -
fin de que sean atencl!.aos sus obreros en el caso de accidente 
de trabajo o de enfermedades profesionales". 

Por su patte el 309 establece "Las compai'í!as de transpor 
tes tienen la obligac16n de llevar en sus vehículos medicamen 
toe de emergencia, para atender cualquier accidente. Tanto és 
tas corno las compaR!as mineras, tienen la obligaci6n de adies 
trar a parte de su personal para que puedan atender a algún : 
accidentado, y el personal estar~ obligado, a su vez, a pres
tar estos auxilios. 

A continuación el 310 prescribe que: "Solamente podrán -
ser uttli7.ados para la atención de trabajadores, los médicos 
cirujanos legalmente autorizados para ejercer su profesi6n11

• 

El artículo 311 hace referencia a que: 11 S1 el trabajador 
lesionado o enfermo se rehusa con justa causa, a recibir la -
atencitSn m~dica otorgada por el patr6n, no perderá los dere-
chos que le da este Título". 

Según el 312: "El patrón está obligado a dar aviso de -
los accidentes ocurridos, a la Junta de Conc:iliación y Arbi-
traje que corresponda, y donde no la haya, el Presidente Muni 
cipal o al Inspector Federal de Trabajo, según el caso, de -= 
biendo hacer esto dentro de las primeras setenta y dos horas. 
Ya sea durante este término o con posterioridad a él, propor
cionará los datos y elementos de que disponga, para poder fi
jar la causa de cada acd.dente" • 

"Para lo~ efectos del artículo anterior, el patr6n pro--
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porcionará los aigu1entes datos: I.-Nombre: II.-Ocupación, -
III.-Hora y lugar: IV.-Quiénas presenciaron el accidenta: - -
v.-Domicilio de la víctima: VI.-Lugar a qua fue trasladado: -
llII.-Salario: V!II.-Nombres de las personas a quienes corres
ponde la indemnización, en caso de muerte, si los supiere, y 
IX.-Razón social o nombre de la cornoañía" (artículo 313 del -
ordenamiento estudiado). • 

Por otra parte el 314 aclara quer "En caso de defune16n 
inmediata el patr6n dará parte a las autoridades a que se re
fiere el artículo 312, tan pronto como tenga conocimiento del 
accidente". 

A su vez el 315 establece que: ºLos facultativos de los 
patronos est~o obligados: 

I.-Al realizarse el ries90, a certificar si el trabajador qu~ 
da c~pacitado o incapacitado para desarrollar las labores de 
su empleo, 
II .-Al terminar la atenci6n médica, certificarán si el traba
jador se enc1.1entra en condiciones de reanudar sus labores: 
III.-A calificar la incapacidad que resulte, n 
IV.-En caso de muerte, a expedir certificado de defunci6n, y 
de lo! datoG que de la autopsia aparezcan. 

Continuando con el estudio de esta ley, se observa el ar 
t!culo 318 qu-:~ prescribe~ "Todo patr6n está obligado a repo-: 
ner en su ocupación al tr~bajador que haya dejado de desempe
~arlas por haber sufrido alqún accidente de trabajo o enferme 
dad profesional, en cuanto ést~ capacitado, y si~mpre que no
haya recibido 1ndemnizac16n por incapacidad total permanente, 
ni haya transcurrido un año, a partir de la fecha én que que
dó incapacitado". 

Enaeguida el 319 explica: "Cuando el trabajador no pueda 
desempe~ar su trabajo primitivo, pero sí otro cu~lquiera, el 
patr6n está obligado a proporcionárselo, en caso de ser posi
ble, y con este objeto, está facultado para hacer los movi--
mientos de personal que sean necesarios". 

A mayor abundamiento el artículo 320 dice: "El patr6n en 
los casos en que confol:'rne al artículo 318 deba reponer a algu 
no en su primitiva ocupación, po•:'irá despedir al trabajador .: 
sustituto, sin que éste tenga derecho a indemnizaci6n11

• 

Al realizarse el riesgo profesional deberá el patr6n pa
gar ,la indemnizaci6n completa de acuerdo con la ley, ya que, 
segun el artículo 321: "La existencia de un estado anterior -
(idiosincracias, taras, discrasias, intoxicaciones, enfermeda 
des crónicas, etc), no es causa para disminuir la indemniza-: 
ci6n". 



•En ningún caso, aunque se reúnan m~s de dos incapaeida-
des, el patrón estar~ obligado a pagar una cantidad mayor que 
la que corresponda a una incapacidad total permanenten (art!c~ 
lo 322). 

Por su parte el artículo 323 explica ques "La Secretaría 
de Industria~ Comercio y Trabajo ahora la Secretaría de Traba
jo y Previsi6n social, expedir~ el Reglamento de Medidas Pre-
ventivas de Accidentes, de acuerdo con la secretaría de salu-
bridad y Asistencia Pública, sin perjuicio de las diaposicio-
nes que con este !Ín contengan otras leyesN 

"Asimismo la oropia secretaría queda facultada para am-
pliar la Tabla

1
de Enferm~adea Profesionales y la de Valuación 

de Incapacidades, a medida que el adelanto de la ciencia lo v~ 
ya requiriendo•. 

Para poder cumplir mejor con ésto, el artículo 324 orde--
nas 

MEn ca~a empresa se establecer'n las comisiones de seguri 
dad que se juzquen neeesarias, compuestas por igual número de
repreaentantes del patrón y de los obreros, para investigar -
las causas de los accidentes, proponer medidas para prevenir~
los y vigilar que las nlismaa se cumplan. 

Estas comisiones ser'n desempeffadas gratuitamente dentro 
de la• horas de trabajo". 

11 En todos los caaoe de muerte por accidente o enfermedad 
profesional, se deber~ practicar la autopsia para poder deter
minar la causa de dicha muerte• (artículo 325). 

A este respecto existe Jurisprudencia en el sentido de -
que1 "El requisito de autopsia, en todas las muertes causadas 
por accidente de trabajo o enf ermedadea profesionales, no es -
forzosamente el Único medio científico para averigual cu'l fue 
la causa precisa de dicha muerte, pues cuando exieten otros -
elementos de prueba igualmente científicos, patológicos, clín! 
cos o radiol6qicos, obtenidos durante el desarrollo de la en-
fermedad que caus6 la muerte del trabajador, no puede haber du 
da respecto a esa causa•. (Apéndice de 1917-1965~ sa. parte, = 
Tests 3, p.16). 

Actas de defunción de los trarajadores.- "Las actas de d! 
funci6n s6lo prueban la muerte del trabajador, pero no las cau 
sas que la hubieren originado". (Jurisprudencia, Apéndice de: 
1917-1965, 5a. parte, Tesis 10, p. 25). 

Para el efecto de indemnizar a los trabajadores que su--
fren de incapacidad parcial permanente por accidente de traba
jo o enf ermedadee profesionales la ley adopta una Tabla de va-



lÚaciCSn de Incapacidades, sei'ialada en su artículo 237 y cuya 
aplicación se hace con base en el precepto 302 ya estudiado -
eon anterioridad. Dicha Tabla hace una división de las incapa 
cidades por grupos, de los cuales se enuncian algunos ejem-~= 
plOl!ll 

Tabla de Valuac16n de Incapacidades. 

Miembro Superiór. 

Pérdidas. 

1.-Por la desarticulación del hombro, de •••• 
2.-Por la p'rdida de un brazo, entre el codo y 

el hombro, de. • • • • • • • • • • • • • • • 
3.-Por la desarticulación del codo, de •••• 
4.-Por la p'rdida del antebrazo, entre el puffo 

y el ·codo, de • • • • • • • • • • • • 
s.-Por la p'rdida total de la mano, de ••••• 
6.-Por la pérdida de cuatro dedos de la mano -

incluyendo el pulgar, y los rnetacarpios - -
correspondientes, aunque la pérdida de és-
tos no sea completa, de • • º • • • • • • • 
etc., etc., ete. 

Miembro Inferior. 

Pérdidas. 

22.-Por la p~rdida completa de un miembro infe 
rior, cuando no pueda. usarse miembro arti: 

. :. . . 

• • 

ficial, de ••••••••••••••••••• 
23.-Por .&.a p~i·dida de un muslo, cuando pueda -

usarse un miembro artificial, de • • • • • 
24.-Por la desarticulación de la rodilla, de •••• 
25.-Por la mutilación de una pierna, entre la 

rodilla y la articulación del cuello del 
pie, de • • • • • • • , • • • • • • • • • • • • 

26.-Por la pérdida completa de un pie (desarti 
culación en el cuello del pie), de •••• -. 

27.-Por la mutilación de un pie con conserva-
ción del talón, de. • • • • • • • • • • • • 
etc., atec., etc. 

Anquilosis del Miembro 

34.-Del hombro, afectando la propulsión y la -
abducción, de •••• , ••••• , •••• 

60 
60 

35.-Completa del 11ombro con movilidad del omo
plato, de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 a 40 % 
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36.•Complata del hombro con fijación del omo-~ 
plato, da • • • • • • • • • • • • • • • • • 

37.-Completa del codo, comprendiendo todas las 
artic•Jlacionas del mism;, en posici.Ón de 
flexi6n (favorabla) entre los 110 y 15 gra 
dos, de ••••••••••••••••• -. 

38.-Completa del codo, comprendiendo todas las 
articulaciones del mismo, en posición da -
exten.<:1iÓn (desfavorable) entre los 110 y -
180 grados, de ••••••••••••••• 

39.-Del pu~o, afectando sus mov.lrnientos y se-
gún el grado de movilidad en los dedos, de. 

..••• -•• _ ••• _ ··AÓ~-Articulación 
-~c<_•-41~-Articulación 

.~ .. :'.?42:·.;.;Articulación 

Pulgar. 

carpo-metacarpiana, de • • 
metacarpo-falangiana, de_ • 
interfalangiana, de •••• 

<e;. Indice. 
- ---f - -----•-2._ 

j -·--- ;i,•_:_' ---.. 4-3-.-Articulación metacarpo-falangiana, 
44.-Articulaci6n de la primera y de la 

falangea, de • • • • • • • • • • • • 
45.-Articulaci6n de. la segunda y tercera 

ges, de • • ,. 
etc., etc., etc. 

Medio. 

48.-Articulación metacarpo-falangiana, 
49.-.l\.rticulaci6n de la prlniera y de la 

falanges, • • • • • • -. __ • • • • • • • 
50.-De las dos 1.Sltimas articulacfones; -

etc., etc., etc. 

Anular y Me~ique. 

52.-Articulación metacarpo-falangiana, • 
53.-Articulación de la primera y la segunda 

lanqes, ••••••••••••••• 
54.-Articulación de la segunda y tercera 

ges, ••••••• 
etc .. , etc. , etc. 

. . . . . . . 

• • 

• • 

. . 



57.-De la articulaei6n coxo-femoral, de ••••• 
ss.-De la articulaci«Sn coxo-femoral., en rnala 

posici6n (flexión, abducci6n, rotación), 
de1 •••••••••••• ~ ••••••• 

59.-De las articulaciones coxa-femoral, ae •. 
60.-De la rodilla en posición favorable. en 

extens16n completa o casi completa hasta 
los 135 grados, de. • • • • • • • • • • • 
etc •• etc., etc. 

Pseudoartrosis. 

Miembro Superior. 

67.-Del hombro (consecutiva o resecciones 
· amplias o pérdidas considerables de S\tb! 

tanelas c:Ssea) , de • • • • • • • • • • • • • • • ~• 18 a 
68.-Del h'1mero, apretada, de • • • • • • • •• - • • 8 a 
69.-Del húmero, laxa (miembro 20 a 
70.-Del codo, de ••••••••••••••••• 15 a 

etc., etc., etc. 

De 

7A.-Del pulgar, • ~ ••• 
79.-De los otros dedos • 

otras Falanges. 

BO.-Del pulgar, •••••••••••••• 
01.-Del ·rndice, ••.••••••••••• 
82.-De cualquier otro dedo, • • • • • • • 

Pseudoartrosis. 

Miembro Inferior. 

83.-De la cadera {consecutivo o resecc11ones 
amplias con pérdida considerable de ~ubs-
tancia &sea) , de. • .• • • • • • • • • • • • • 

84.-Del f~mur, de •••••••••••••••• 
BS.-De la rodilla con pierna de badajo (conse 

cutiva a una resección de la rodilla), de, •• 20 a 
86.-De la r6tula, con callo fibroso largo, de ••• 20 a 

etc., etc., etc. 

Cicatrices Retractiles. 

45 % 
35 % 
55 % 
35 % 

50 % 
30 % 



92.-De la axila, cuanao dejen en abduccicSn 
completa del 'bramo, de • • • • • • • • • • • • 20 a 50 " 

93.-ln el pliegue del codo, cuando la flexi6n 
pueda ef~aarae entre 101 110 y 75 qra--
do1, 4e ••••••••••••••••••••• 25 a 35 % 

94.-ln la flextcSn aqa4a, de loa 45 a 75 gra-
do•, 4e • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 a 50 " 

95.-De la aponeuroala palmar con rigidez en -
exten11an o en flex16n, d• ••••••••••• 10 a 15" 
etc., etc., etc. 
Dificultad Puncional de 101 Dedos Con1ecut1va a Leaione1 
no Articalarea, eino a 1ec:cioneu o p'rdid•• de Su'bltan--
cia• de lo• tendonea exten•ore• o flexores, adherencia• o 
clcatric••· 

Plex16n Permanente de un Dedo. 

100.-Palqar, de • • •• • • • •••••• • • • e • 10 a 20 " 
101.-CUalquler otro dedo, de. • • • • • • • • • • • e a 15 " 

1Xten1i6n Permanente de un Dedo. 

102.-Palqar, de • • • • •• • • 
103.-Indlce, de • • • • • • • • 
104.-Caalquter otro dec!o, de. • 

• • • • • 
• • • • • 
• • • • • 

. . 
• • 
• • 

• •• 18 a 22 " 
• • • · 10 • 16 " 
• • • 8 a 12 " 

Callos Viciosos o Malas Conaolld! 
cione1. 

105.-Del hdaaro, c:ruando produzca defol'ftlacio-
nee y atrofia 1n11cular, de ••••••• 

106.-Del ol'°rano, euando •• produzca un ca-
llo hue1010 y flbroeo, corto, da • • • • 

107.-Del ol'°rano, cuando •• produzca un ca-
llo flbroeo, larqo, da • • • • • • • • • 

108.-Del ol'°rano, cuando produzca atrofia n2 
table del tricep•, por callo fibroao muy 
larcio, de • • • • • • • • • • • • •••• 
etc., ate., etc. 

Da la Tibia y Peron' 

119.-Con acortaalento da tra• o cuatro cent!-

• • • 10 • 30 " 

5 a 10 " • • • 

• • • 10 a 20 " 

• • • 15 • 25 " 

aetro1 con callo qrande y 1aliante, de • • • • 15 a 30 " 
120.-Con1olidaci6n anqular en deav1aci6n de -

la pierna hacia afuera o adentro, deavia 
cidn 1aeundarla dei ple con aeortaalentO 
de-'• de 4 eantíaetroe, aareha pollbla, 



angular o 
·· roarcha imposible1 

Maleolares. 

desalojamiento del pie hacia adentro, 
de •••••••••••••••••••••• 25 a 40 %. 

123.-Con desalojamiento del pie hacia afuera, 
de ••••••••••••••••••••••• 25 a 45 % 
Par~lisis completa por lesiones de nervios perif~ricos 

124.-Par~lisis total del miembro superior,de •••• 60 a 80 % 
125.-Por lesión del nervio subescapular, de. • •• 8 a 15.% 
126.-Del nervio circumflejo, de. • • • • • • • • 15 a 30 % 

etc., etc., etc. 

Cabeza. 

cráneo. 

143.-Lesionas del cráneo que no dejen pertur
baciones o incapacidades físicas o fun-
cionales, se dará atención médica y medi 
cinas, Únicamente. -
Por lesiones que produzcan hundimiento -
del cráneo,se indemnizará según la inca
pacidad que dejen. 

144.-Cuando produzcan monoplej!a completa su-
perior, de •••••••••••••••••• 50 a 70 % 

145.-Cuando produzcan monopleJ!a completa in-
ferior, de • • • • • • • • • • • • • • • 

146.-Por paraplejía completa inferior, sin -
complicaciones esfinterianas, de • • • • 

147.-Por complicaciones esfinterianas, de •• 
etc., etc., etc. 

cara. 

_ _ el 59. -Por mutilaciones e.Y-tensas, cuando com--
prendan los dos maxilares superiores y -
la nariz, segÚn la p&rdida de substancia 
de las partes blandas, de •• , ••••• 

160.-Maxilar superior, ps~udoartrosis con mas 
ticac16n imposible, de •••••••• -; 

161.-Con masticaci6n posible pero limitada, -
de • • • • • • • • • • • ., • • • • • • • 

162.-En caso de pr6tesis, con la que mejore -
la masticación, de ••••••••••• 
etc., etc., etc.,etc. 

• 40 a 60 % 

• • • 70 a 90 % 
• 70 alOO % 

. . • 90 a 10© % 

• 50 a 60 % 

• 20 a 30 % 

. . . 5 a 15 % 



Ojos. 

1eo.·.cequera por p~rdida de ambos ojos, •••••• 
181.-Extraeeidn de un ojo, ••••••••••••• 
182.-Batrechamiento conc,ntrieo del campo vi-

sual, con conservación de 30 grados en -

100 % 
60 % 

un ojo, • . • • • • • • • • • • • • • • • •• • • 10 ~(, 
193.-En los doe ojos, de • • • • • • • • • • • • • 15 a 30 % 

etc., etc., etc. 

Hemianopsias verticales. 

196.-HomcSnimas derechas o i~uierdas, de ••••••. 20 a 30" 
197.-HetercSnimas nasales, de •••••••• •• • • B a 15 % 
l9B.-Héterónimas temporales, de •••••••••• 30 a SO ~ 

Hemianopsias horir.ontales. 

199.-superiores, de • • • • • • • • • • • • • • • • 8 a 15 " 200.-Interiores, de • • • . • • • • • • • • • • • • 30 a so% 
201.-!n cuadrante, de •• • • • • • • • • • • • • • 8 a 15 " 202.-Diplopia, de • . • • • • • • • • • • • • • • • 15 a 30 % 

etc~, etc., etc., etc. 

Nariz. 

20B.-Mutilaci6n de la nariz, sin estenosis --
nasal, de ••••••••• , • • • • • •• • • 5 a ~ % 

209.-Con estenosis nasal, de • • • • • • • • • • • 8 a 15 % 
210.-cuando la nariz quede reducida a un mu--

Rón cicatricial, con fuerte estenosis n,! 
sal, de •••••••••••••••••••• 15 a 50 % 

O idos. 

21i.-sordera completa unilateral, •••••••••• 
212.-Sordera completa bilateral, •••••••••• 
213.-Sordera incompleta unilateral, de • • • • • • 8 a 
214.-Sordera incompleta bilateral, de • • , • • • • 20 a 

etc., etc., etc. 

Columna vertebral. 

Incapacidades consecutivas a traumatismos 
sin lesiones medulares. 

219.-Desviaciones persistentes de la cabeza y 
del tronco, con tuerte entorpecimiento de 

30 " 
70 " 
15 " 
35 " 



loa ~vimientos, de • • • • • • • • • • • • • 15 a 35 % 
220.-con rigidez permanente de la columna ve! 

tebral, de ••••••••••••••••••• 15 a 35 % 
221.-Traumatismo con lesi6n medular, si es 1,m 

posible la marcha y eXisten trastornos -
esfinter1anos,. • • • • • • • • • • • • • • •• 100 % 

222~~cuando la marcha sea posible con muletas 
de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 80 a 90 % 

Laringe y Traquea. 

223.-Bstreehamientos cicatriciales, cuando 
causen diefon!a, de • • • • • • • • • • • • 

224.-Cuando produzcan disnea de esfuerzo, de • • 
225.-Cuando por la disnea se necesita usar e~ 

nula traqueal a permanencia de. • • • • • • 
226.-Cuando exteta diafonía y disnea asocia--

das, de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Torax. 

227.-Por incapacidad que quede a consecuencia 
de lesiones del estern6n. 
Cuan.do produzcan una deformaci6n o entor 
pecimiento funcional de los órganos Tor! 

• 10 .. 25 "' 
• 8 a 15 % 

• so a 70 % 

• 25 a so % 

cicos o abdominales, de • • • • • • • • • • • 10 a 30 % 
228.-La fractura de costillas, cuando a cons~ 

euencia de ella quede algÚn entorpeci--
miento fun~ional de los órganos tor,ei--
cos o abdominales, de ••••••••••••• 10 a 70 % 

22~.-Por enfisema pulmon&r en relación con la 
incapacidad respiratoria que deje, de. • • • • 10 a 40 % 

230.-Fibrosis por silicosis generalizada !ne!, 
piente, de • • • • • • • • • º • • • • • • º • 
etc., etc., etc .. 

Abdomen. 

236.-Cuando los riesgos profesionales produz
can en loa órganos contenidos en el abdo 
men, lesiones que traigan como consecueñ 
cia alguna incapacidad, ae indemnizará = 
previa comprobación de la incapacidad, -
de • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 30 a 70 % 

238.-Fracturas de la rama isquiopúbica o de 
la horizontal del pubis, cua~do dejen 
alguna incapacidad o trastornos vesica--
les o de la marcha, de • ~ • • • • • • • • • • 40 a 60 % 

239.-Por cicatrices viciosas de las paredes -



-Por· estrechamientos infranqueables de la 
uretra, post-traumá'.ticos, no curables y 
que obliguen a efectuar la micción por -

.. un meat•"> perineal o hipogástrico, de •• 
242.-Pérdida .total del pene, que obligue a h~ 

cer la micci6n por un meato artificial, 
de. • • • • • • • • • • • • • • • • 

243.-Por ln pérdida de los dos testículos en 
, personas menores de 20 años. • • • • • • 

244.-En personas mayores de 20 a5os, de •• 
etc., etc., etc. 

Clasificaciones diversas. 

247.-Por enajenación mental que sea resultado 
de algún accidente y cuando aparezca den 
tro de los seis meses, contadoo desde la 
fecha del riesgo profesional. • • • • • 

248.-La pérdida de ambos ojos, ambos brazos -
arriba del codo, desarticulación de la -
cadera de amoos ladog o de un brazo arri 
ba del codo, y de una pierna arriba de : 
la rodilla del mismo lado, lesión m~d11--

, lar por cualquier traumatismo que produ~ 
ca parálisis completa de los miembros i~ 
f.eriores con trastornos esfinterianos, -
onajenación mental, incurable, se consi
derará11 como incapacidad total permanen-

. . . 

te, • .. • • • • • • • • • . . • • • • • • • •• 
249.-Las deformaciones puramente estéti.cas, -

· se~n su carácter, serán indemnizadast a 
juicio de la Junta de Conciliación y Ar
bitraje que corresponda, sólo en el caso 
de que en alguna forma disminuyan la ca
pacidad de trabajo de la persona lesion~ 
da, teniendo en cuenta la profesión a -
que se dedica. 
En las lesiones producidas por la acción 
de energía radiante, de acuerdo con las
rnodalidades especiales de incapacidad, -
de • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • 20 a 100 % 

Respecto al tiempo de vida del derecho a exigir la indem 
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nización por riHgo profesional, el artículo 328 asta.blecea .. 
"Las acciones q\le nazcan de esta Ley o del contrato de traba
jo, sea colectivo o individual, prescrib1r~n en un a5o, con -
ex:cepci&n de los casos. previstos en los artículos siguientes". 

Pox· su parte e1 artículo 329 ordena en ti'!.: f.racción II 1 -
"Prescriben en tm mes~ 
Il.-Las acciones de los trabajadores para volver a ocupar el 
p11esto que hayan dejado por accidente o enferml!tdades" y m~s -
adelante a.clara el mismo precepto1 11 l!:n el c:aoo de la f:cacc16n 
I!, ~rrerá el término para la prescripc16n desde que el tra
bajador quede en posibilidad de desempe~a~ las actividades -
propias de su puesto". 

Continuando con este estudio se ohse1·va al artículo 330 
que, en las fracciones conducentes d1cet "Prescriben en dos 
aP!oss 
I.-Las acciones de los trabajadores para reclamar indemniza-
ciones por incapacidadt proveni en.tes d.e accidentes o enferme
dadea profesionalesr 
II.-Las acciones de las personas que dependieran económicamen 
te de los trabajdores muertos en acctdentes de trabajo, para
reclamar la indemnlzación correspondientt~", y enseguida espe
cifica que la prescripc16n en los casos de las fracciones an
teriores correr~r "Desde el momento en que sa determine la na 
turaleza de la incapacidad o de la nnfermedad con ':.raída" 1 dei 
de la fecha de la muerte del trah.:i jador" • 

Con relaci6n a los art:.:i'.culoH j2f3 y 330 existe jurispru-
dencia 'lue dice: Artículo 328.-Prescrlpclón.-La lectura de -
los artículos 329 y 330 de la Ley l?'cderal del Trabajo, indi-
ca, sin dejar lugar a dudas, que la preacripci6n corre desde 
el momento en que la parte interes11da puede 1:\cudir a los Tri
bunales, deduciendo la acci6n correspondiente (Ap~ndice de --
1917-1965, 5a. parte, Tesis 115, p. 117)u. 

Prescripci6n, no est~ permitido el ~n.udio oficioso de -
la.-La prescripci6n no debe estudiarse '.)f:lc:l.osamente por las. 
juntas, sino que debe ser opuesta eY.presarru!mte por el demand_! 
do o por el actor, en sus respect.ivoa casos para que sea tol'll:! 
da en consideración, ya que el laude, deb(H:~i'. concretarse a es
tudiar los extremos de la 11 tin plan't:f;!<~d'1. ( ,Jur.·ispr.udenciat -
Ap~ndice de 191.7-1965, Sa parte, TP.Si i;i U 9, p. l:W). 

Artículo 330.-Riesgos profes:l.c:nalas, ·!.ndemni '.·~ación por -
prescr:t.pción.-La cuarta Sala de ln S1.::pr~11'1:1 cortü ha estimado 
que, en materia de r:tesgos profeaioni'!l<.~~~, '~1 t.é.rrnino de doa -
ai'íos para que opero la prescripctón,. ilo!'}·~ txmtarri$ desde que 
se determina la natura1eza de la il\c;.;"::1,'\•:.''/.(iad o ª'" la enferme
dad contra:Ídfl, y la junta qua siqa. ~r~~.11 .. ~:r.lt(~t·io, no har.t si
no aplicar en sus t~rminos la ley, !.nt~X'tJl'.'1~t1.focfola en su sen
tido literal y jurídicamente (Ju.r:l.~p~udel'!i:::l.a, ll.1:idndlice de - -
1917-1965, Sa. parte, Tesis 139, p, 134). 



A continuaci6n el artículo 331 del ordenamiento estudia
do estableces 11 La prescripci6n no puede comenzar ni correrr -
I.-Contra los incapacitados mentales, sino cuando se haya di~ 
cernido su tutela conforme a la lL"Y, a menos que la prescriP
ciÓn hubiera comenzado contra sus causantes, y 
II.-Contra loa obreros incorporados al servicio militar en -
tiempo de guerr11. y que por aiguno de los conceptos contenidos 
en esta ley se haya.n hecho acreedores a indemnización" .. 

Por otra parte el artículo 332 dice: "Las prescripciones 
se interrumpent 
I.-Por la sola presentnci6n de la demanda o de cualquiera pr2 
moc16n ante la Junta correspondiente, y 
11,-Si la persona a cuyo favor corre la prescripci6n reconoce 
el derecho de aquéll~ contra quien prescril>e, de palabra, por 
escr:J.to o por hechoa indudables". 

A este respecto tambi6n existe jurisprudencia cuyo texto 
ess "La prescripci6n en materia de trabajo se interrumpe por 
la sola presentaci6n de la demanda o esc:ci to inicial, indepe,n 
dientemente de que se notifique o no al demandador pues este 
acto no depende de la voluntad del actor y no ~er{a justo que 
la omlsidn en que incurrieran las autoridades redundara en -
perjuicio de aquél (Apéndice de 1917-1965, Sa. parte, Tesis -
117, p. p. 118 y s.). 

Prescripci6n, interrupción de la, por. presentarse la de
manda ante junta 1.ncompetente;"·La pr.esentaci6n de la demanda, 
aunque sea ante una junta incompetente, por ser éste un acto 
demostrativo del interés del actor en el ejercicio de sus de-
rechos, interrumpe la pre!'lcripci6n 11

• ( Jurisoruclencia l:li.péndice-
de 1917-1965, 5a, parte, Tesis 11~, p. 119). 

"Para los efectos de ln prescripclÓn, los meses se regu
larán por el número ~le días que les corresponrJa: el pr.imer -
día se contará completo, aun cuandi::> no lo sea, pero el Último 
debe ser cornpleto, y cuando sea feriado no se tendrá por com
pleta la prescripc:!.Ón, sino cumplico el primero Útil stguien
te". (artículo 333 de la Ley Federal del Trabajo). 

.-
1 
1 

- 1 
' 



Sección Segunda,-Ley del Sequ:!:·i;, SocU.1., 

El fundamento constl tue!.ona.1 de J, .. :" \b:'..' qne se estudia -
es la fracci6n XXIX del artículo 123 q1.10 dicea l'Se considera 
de utilidad pliblica la. expedici6n d~ b 1,ey del Seguro So--
c:ial y ella comprenderá seguroa dt:i in11a:1.ide:i:, d.~ vida, de c.~ 
saci6n involuntaria del trabajo, de enfe:cmed3derJ y acciden-
tes y otras con fines análoqol'l 11

• 

La ley del lneti tuto M4!txic1imo <1'1:11 SbijWl'.'O Süeh1l, en el 
capítulo III hace referencia al Segur-:) do accidentt'ls del tra 
bajo y enfermedades profesionales y asi' ne observa qu" su a! 
tículo 35 estableces 11 Se considerardn accidentes del trabajo 
los que se realic"'n en las ctrctinatancias y cori las c.~arac--
ter!sticaa que especifica la Ley 'Pederal del Tx.·e.bajo, as! c2 
mo aquellos que ocurran al trabajador al trasladarse direCt! 
mente de su domicilio al lugar en quo de:uempePla au t:r.al)ajo, 
o viceveraa11

• 

"Los accidentes que ocur.x.·a;1 a 10::1 ti:abaJa.1ur ~.>J al t1:as
ladarse de su domicilio ttl centro éte labores, o de Jsta a su 
domicilio, no serán tomados en c::ona1deraci6n pa:ca J.a f1ja--
c1ón de la clase y grado de riesgos de las empro:rnas". 

'l a cont1nua.ci6n se encu.i:ntra el artículo 36 qua a su -
vez especificas •para los efectos de .,,sta Leiy, son enfermeda 
des profesionales las det~rminadas é'll1 la r.ey !federal del 'l'ra 
bajo". 

"Si el asegurado no estuviere cotlfo.rúé ··;tH1 la calif:l.ca
c16n que del carcícter d~ la enfermedad ha.ga el ).nst:ituto o -
considere que se trata de una enfermedad };>J.·.ife1:1.tonal no in-
clu!da expresamente en la Ley citada, podrá ocm .. x·ir a la au
toridad correspondiente, pero entre t~nto nt1 caus~ astado -
una riesolucicSn definitiva, el Instituto h! ot:r.1rgnrá al ase~ 
ra~ las prestaciones seP!aladas en el cap:ftulo si~ful.ente 11 ,, -

Cabe hacer la aclaración que el c1t1:1.¿fo l2&lJÍbllo alguien 
te, se refiere al Seguro de enfennedé.1.des ne> profesionales y -
maternidad. 

Por otra parte el ordenauu.ent1J e:;;tudi.a,)o h<:1ifala on su -
artículo 501 •No se considerar~n ncddentl~t; dtl trabajo ni -
enfermedades profesionales los que ocurran ,.;nccntrándose el 
trabajador en eatado de embl'i<HJuez o bajo lt. t'l.cción de algún 
narcótico o droga enervante t' cuando el t~abaJcH'.!or se ocasio 
ne deliberadamente una incapad.dad, ~·Olt o{ Golú o por medio
de otra persona, o cuando el siniestro uea resultado de al-
gún delito del que fuere >:espon(~able el aa.;qu.r<'J.do, de un in
tento de suicidio o de una ri!'ía er. que hubi.e:re toMado parte. 
Cuando el riesgo realizado t:íO las 1.:ondlci0tHhJ u11tefl aet'inla--
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das produzca como consecuencia la muerte del a3egurado, los -
familiares de éste tendrán los derechos que otorga el presen
te capítulo". 

Una vez que se ha visto lo que en la presente ley se con 
sidera como riesgos profesionales, as! corno sus eximentes, di 
be verse tambi~n a qui~nes se aplica, y a~! se observa que en 
su artículo 4° ordenat "El régimen del seguro Obligatorio com 
prendes -

I~-A las personas que se encuentran vinculndas a otras por un 
contrato de trabajo, cualquiera que aea la personalidad jurí
dica o la naturaleza econ6mica del patrón, y aun cuando éste, 
en virtud da alguna ley especial, esté ~xAnto del pago de im
puestos, derechos o cont~ibuciones en general~ 
II.-A los que presten sus servicios en virtud de un contrato 
de aprendizajet y 
III.-A los miembros de sociedades cooperativas de producción, 
de administraciones obreras o mixtas, ya sea que estos or9a-
n1amos func:l.onen como tales conforme a derecho o sólo de he--. 
cho". 

Y en seguida aela.ra en el artículo 5°1 "Quedan exceptua
dos del seguro Obligatorios el cónyuge, los padres y los hi-
jos menores de dieciséis a~os del patrón, aun cuando fiquren 
com:> asalariados de éste". 

La pauta para conocer q'Uién o quiénes son los sujetos be 
neficiarios, as! como la cuantía del derecho, se encuentra eñ 
loa art!euloa 37, 38, 39 y 40 del ordenamiento estudiado, y -
que a la letra dicens 

Artículo 37~- "En caso de accidente del trabajo o enfer
medad profesional, el asegurado tendrá derecho a las siguien
tes preatacioness 

!.-Asistencia médico-quirdrgica y farmacéutica, hospitaliza-
ci6n y aparatos de prótesis y ortopedia que sean necesariosr 
!I.-Si el accidente o la enfermedad incapacitan al asegurado 
para trabajar, éste recibirá, mientras dure la 1nhabilitacicSn, 
el 100% de su salario, ~ln que pueda exceder del máxtmo del -
grupo en que el patr6n haya inscrito al trabaJador. 

En caco de que el patrón no manifieste el salario real -
del trabajador al acaecer el occidente o la enfermedad profe
sional, se pagará al asegurado el m!nil'OC) del grupo en que apa 
rezca registrado, quedando la diferencia a cargo del patr6n,
st.n perjuicio de que el trabajador compruebe al Instituto su 
salado, caso en que ee le cubrirá el subsidio con base en él. 

El goce da este subsidio no podr1' exceder de setenta y -
dos semanas, y se otorgará siempre que antes ele expirar dicho 
período no se declare le incapacidad permanente del asegurado. 



r~oa subnidios se pagar~n por per!()dos vencidos que no e_! 
cederán de una semana1 
III.-Al ser declarada la incapacidad total permanente del as~ 
gurado, éste recibirá, en tanto subsista la incapacidad, una 
pensión mensual de acuerdo con la siguiente tablai 

SALARIO DIA.1''!.IO. 

M~s de. Promedio. Hasta. Pensi6n. 
$ $ 7.00 $ e.oo $ 157.50 

ª·ºº 9.00 10.00 202.so 
10.00 11.00 12.00 247.50 
12.00 13.50 15.00 303. 75 
15 .. 00 16.50 lB.00 371.25 
18.00 20.00 22~00 450.00 
22.00 26.40 30.00 594.00 
30.,00 35.00 40.00 700.00 
40.00 45.00 50.,00 900.00 
so.oo 60.00 70.00 1,200.00 
70.00 75.00 ªº·ºº 1,soo.00 

p ªº·ºº i,aoo.oo 

IV.-Si la incapacidad declar·ada ea parcial permanente, el as.! 
gurado recibirá una pensión calculada confol:'me a la Tabla de 
Valuaci.ón de Incapacidades cont onida en la Ley Federal del -
Traba jo, tomando como base el monto de la µenslóo que co:rres
pon.der!a a la incapacidad se f:l jará entre el máximo y el m!n!. 
mo establecidos en la Tabla de Valuaci6n mancionada, teniendo 
en cuenta la edad del trabajador, la importancia di! la incap!! 
et.dad, si éata es absoluta para el ejercicto de su profesión, 
aun cuando quede habllitado para dedicarse a otra, o que sim
plemente hayan disminuido sua aptitudes para e.1 desempef'ío éle 
la misma. Si el monto de la pf:,l'la.1.6n mensual resulta. lnfer.ior 
a cincuentrt pesoa, ae pagarét al a~egurado, en substituci6n de 
la misma, una 1ndemn1zac16n global, equ:f.vale-nte a cinco anua
lidades de la pensión que le hubiere correspondido 1 
v.-Al declararse J.a incapacidad permanente, sea parcial o to
tal, se concederá al accidentado la pensión qua le cor~~spon
da, con carácter prov!sionalr por un. período de adaptación de 
dos afíos. 

Durante ese período, en cualqui•.:ir momento el Instituto -
podrá ordenar y, por su parte, el acc:ldentado tendr~ derecho 
a solicitar la rtwisi6n de lr.1 inl~Z:p<'lcidad con el fin dia modi
fi.cal:' la cuantía de la p€msi6n. 't'rant.:currido el perfodo de la 
adaptación la pens16n se considerará co~) definitiva y la. re
visión sólo podrá hacerse una vez al aPio, salvo que e:X:istie-
ren pruebas de su cambio substancial en las ~ondiciones de la 
incapacidadr 
VI. -E:l incapacitado est:.ará obligado a someterse a los recono
cimientos o ex~mi:::nes médicos que det.errm.ne el Instituto y a -
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].~~ tratamientos que éste le prescribiere1 
VII. ~Ci<i•~do el accidente o enfermedad traiga como consecuen-
cia l.a ,11u~rte del asegurado, se otorgar'n las siguientes pre,! 
taciones1 
a}.-El pago de una cantidad igual a un mes de salario prome--
dio del grupo de salario correspondiente al asegurado, en la 
fecha de su falleciraiento, a quien presente copia certificada 
del acta de defunción, y la cuenta de los gastos de funeral. 
Esta prestación no ser' inferior a $500.00 
b).-A la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equi
valente al treinta y seis por ciento de la que hubiere corre!. 
pondido a aquél trat,ndose de incapacidad total permanente. -
La misma pensión corresponde al viudo que estando totalmente 
incapacitado, hubiere dependido económicamente de la trabaja
dora asegurada, 
c).-A cada uno de los huerfanos que lo sean de padre o madre, 
menores de dieciséis affos, o mayores de esta edad que se en-
cuentren totalmente incapacitados, se le otorgar' una pensi6n 
equivalente al veinte por ciento de la que hubiere correspon
dido al asegurado trat,ndose de incapacidad total permanente. 
En los easos de huertanos menores de dieciséis aHos, el dere
cho de esta pens16n se extinguir4 cuando el beneficiario eum
pla la edad antes mencionada o al desaparecer su incapaci~ad, 
pudiendo, sin embargo, prolongarse el disfrute del derecho 
hasta una edad m'xtma de veinticinco aHos cuando se reunan 
las condiciones siguientes 

I.-oue el hijo no pueda mantenerse por su propio trabajo, a -
eausa de enfermedad duradera, def~to físico o psíquico, o 
2.-Que el hijo ee encuentre estudiando en establecimientos pd 
blicos o autorizados por el Estado, tomando en consideraci6n
las condiciones económicas familiares, y personales del bene
ficiario, siempre que no esté sujeto a la obligación de ase-
gurarse. 

El Instituto puede conceder, en los términos de este in
ciso, la pensión de orfandad a los huerfanos mayores de 16 -
a~os y menores de 25 si cumplen con las condiciones menciona
das. 
d) .-A cada uno de los huerfanos que lo sean de pac!re y madre 
y menores de dieciséis affos, o mayores de esta edad si se en
cuent%'an totalmente incapacitados, se les otorgará una pen--
si6n equivalente al treinta por ciento de la que hubiere - -
correspondido al asegurado tratándose de incapacidad total -
permamente. El derecho a esta pens16n se extingue en los mis
rros t~rminos expresados en el inciso anteriorr 
VIII.-Para los efectos de este artículo, el patrón deber~ av! 
sar al Instituto la realización del accidente en los términos 
que seffale el reglamento respectivo. 

Además, la viuda del incapacitado, sus deudos o las per
sonas encargadas de representarlos, podrán denunciar direct~-
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merite al Instituto el accidente o la enfermedad profesional. 
El aviso podr~ hacerse también ante un inspector de la -

secretaría del Trabajo y Previsión Social, la cual, a su vez, 
dar~ traslado con el mismo al Instituto, y 
IX.-En los casos de recuperación del trabajador, además de -
las disposiciones de esta Ley sobre diaminuci6n o término de 
la pP.nsión, se aplicar~ lo dispuesto al respecto por la Ley -
Federal del Trabajo". 

Por su parte el artículo 38 establece.- "Solo a falta de 
espoea legítima tendrá derecho a recibir la pensión eeffalada 
en el artículo 37, fracción VII, inciso b), la nn1jer con quien 
el asegurado vivi6 como si fuera su marido durante los cinco 
a~os que precedieron inmediatamente a su muerte o con la que 
tuvo hijos, siempre que ambos hubieren permanecido libree de 
matrimonio durante el concubtnator si al morir el asegurado -
tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozar~ de pensi6n ... 

Ensequida el número 39 aclara "El total de las pensiones 
atribu!das a las pergonas antes seffaladas, no exceder' de la 
que correspondería al asegurado si éste hubi.ere sufrido inca
pacidad total permanente~ en caso de exceso, se reducirá pro·
porcionalrnente cada una de las pensiones. Cuando se extin---
guiere el derecho de alquno <'le los pensionados: se harií nueva 
distribución de las pensiones que queden v:.1.gentes entre los -
restantes, sin que se rebasen ni las cuotas parciales ni el -
monto total de dichas pensionesM. 

A continuaci6n el artículo 40 expresa que: "Si no exis-
tieren viuda, huérfano ni concubina con derecho a pensión, se 
pensionará a cada uno de los ascendienteB que dependían econó 
micamente del asegurado fallecido, cora una cantidad igual al
veinte por ciento de la pensi6n que hubiese correspondido al 
asegurado, en el caeo de incapacidad total permanente". 

Siguiendo con el estudio de esta ley s1:i observa el ar--
tículo 41 el cual hace alusión a quei "Tratándose de la c6ny!! 
ge o la concubina, la pensión se pagará mientras no contrai-
gan nupcias o entren en concubinato. I.a viuda o la concub1na 
p<?11siona(!0s r¡1v· c01.:·r(l1<::Di-. J.lt;~:-.-~ 1.11'•1 ~'" ·:c,~ibirán una suma glo
bal equivalente a tres anualidades de la pcnsi6n otorgada". 

Por otra parte el artículo 42 se refiere a que: "I.as - -
prestaciones del seguro de Rie~gos Profesionales, inclusive -
los capitales constitutivos de las rentas líquidas al fin del 
año y los gastos administrativos, serán cubiertos íntegramen
te por las cuotas de los patrones". 

Y al 43 a ques ~Las cuotas que deben cubrir los patrones 
para el Seguro de Riesqos Profesionales se fijarán en propor
ci6n al monto de los salarios que pagan y a los riesgos inhe-



mente al Instituto el accidente o la enfermedad profesional. 
El aviso podrá hacerse también ante un inspector de la -

seeretar!a del Trabajo y Previsi6n Social, la cual, a su vez, 
dar~ traslado con el mislt'O al Instituto, y 
IX.-En los casos de recuperación del trabajador, además de -
las disposiciones de esta Ley sobre disminuci6n o término de 
la pensi6n, se aplicará lo dispuesto al respecto por la Ley -
Federal del Trabajo". 

Por su parte el artículo 38 establece.- "Solo a falta de 
esposa legítima tendr~ derecho a recibir la pensión se~alada 
en el artículo 37, fracc16n VII, inciso b), la mujer con quien 
el asegurado v1vi6 como si fuera su marido durante los cinco 
af'íos que preced:i.eron inmediatamente a su muerte o con la que 
tuvo hijos, siempre que ambos hub:f.eren permanecido libres de 
matrimonio durante el concubinator si al morir el asegurado -
tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozar~ de pensiónu. 

Enseguida el número 39 aclara 11 El total de las pensiones 
atr1bu!das a las personas antes seBaladas, no exceder~ de la 
que correspondería al asegurado si éste hubiere sufrido inca
pacidad total permanente~ en caso de exceso, se reducir' pro
porcionalmente cada una de las pensiones. Cuando se extin---
guiere el derecho de alguno de los per.si.onados1 se har~ nueva 
distribucidn de las pensiones que queden vigentes entre los -
restantes, sin que se rebasen ni las cuotas parciales ni el -
monto total de dichas pensiones". 

A continuación el artículo 40 expresa ques "Si no exis-
tieren viuda, huérfano ni concubina con derecho a pensi6n, se 
pensionar~ a cada uno de los ascendientes que dependían econ6 
micamente del asegurado fallecido, con una cantidad igual al
veinte por ciento de la pensión que hubiese correspondido al 
asegurado, en el caso de incapacidad total permanente". 

Siguiendo con el estudio de eata ley se observa el ar--
tículo 41 el cual hace alusi6n a quei "Tratándose de la cónyu 
ge o la concubina, la pensi6n se pagará mientras no contrai-= 
gan nupcias o entren en concubinato. La viuda o la concub:l.na 
pE.>nsiona1'ns rjlv· c01.~·.n•1o_::cn 1.1.i',-::-:·~ 1.1r.1 ~e ;·,«"'.ibirán una suma glo
bal equivalente a tres anualidades de la pensión otorgada". 

Por otra parte el artículo 42 se refiere a que: "Las - -
prestaciones del Seguro de Riesgos Profesionales, inclusive -
los capitales constitutivos de las rentas líquidas al fin del 
año y los gastos admin:tstrativos, serán cubiertos íntegramen
te por las cuotas de los patrones". 

Y el 43 a ques ~Las cuotas que deben cubrir los patrones 
para el Seguro de Riesgos Profesionales se fijarán en propor
ci6n al monto de los salari.os que pagan y a los riesgos inhe-
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rentes a la actividad de la negociacidn de que se trate". 

El artículo 44 prescribe quea "Para los efectos de la fi
jacidn de las cuotas del seguro de Accidentes del Trabajo y E~ 
termedades Profesionales, un reglamento especial determinar' -
las c1asea de riesgos y 101 grados dentro de cada una de 
ellas". 

"La detenninacidn de clases que haga el citado reglamento, 
comprender' una lista de los diversos tipos de actividades y -
rllJl\as industriales, catalog&ndolas en raz6n de la mayor o me-
nor peligrosidad a que est~n expuestos sus trabajadores, y - • 
asignando a cada uno de los grupos que formen dicha lista, una 
clase determinada. Para hacer esta clasificaci6n en el regla-
mento, se tomar' como base la estadística de los riesgos prof.! 
atonales acaecidos en los referidos grupos de empresas, compu
tados globalmente". 

"El Instituto colocar' a cada empresa, individualmente -
considerada, dentro de la clase que le corresponda, de acuerdo 
con la elaslticacldn que haga el reglamento. Adem's el mismo -
Instituto har' la fijación del grado de riesgo de la empresa, 
en atenci6n a las medidas preventivas, condiciones de trabajo 
y de~s elementos que influyen sobre el riesgo particular de -
cada negociación, también según el reglamento•. 

"Los patrones est'n obligados a cumplir con las medidas -
para prevenir accidentes de trabajo, se~aladas en la Ley Fede~ 
ral del Trabajo y en sus reglamentos". 

Bnseguida el artículo 45 imponea "Cada tres affos el Cona! 
jo T'cnico del Instituto promover' la revisi6n de las clases y 
grados de riesgosr pero si fuere autorizado por la Asamblea G! 
neral podr& promover la revisión.en cualquier tiempo, si la e~ 
periencia adquirida por la estadística de los riesgos profea12 
nalea así lo aconsejare". 

M'a adelante se encuentra el artículo 49 que dices "Los -
ingresos y egresos del Seguro de Riesgos profesionales y Acci
dentes del Trabajo, se mostrar'n contablemente por separado -
respecto de los que correspondan a los de~s ramos del Seguro. 
Se crea un Comit' Consultivo del Seguro de Riesgos Profesiona
les, que se integrar' con un representante por cada uno de los 
destinatarios del servicios Estado, Patronos y Trabajadores. -
El Consejo T~cnico, a proposici6n de los Consejeros que repre
sentan a dichos sectores, har' las designaciones de los miem-
bros del Comité Consultivo, los cuales durar'n en ejercicio -
tres affos, puediendo ser reelegidos•. 

"El Comité Consultivo revisar' los dict~menes que formule 
el Instituto en materia de colocación de empresas en clases y 
grados de riesgos, y loa que versen sobre aumento o disminu--
cidn de los grados ya asignados, sugiriendo al Consejo Técnico 
lo que estime pertinente•. 



wEn la revisldn a que alude el art!culo 45 de la Ley se 
oir' precisamente la op1n16n del Comité Consultivo a que se -
hace mérito•. 

•El reqlamento seftalar' la forma y términos en que debe
r'n desarrollarse las actividades de este Comité•. 

Los artículos 46, 47 y 48 se refieren a los patrones, y 
as! se encuentra que el primero da los enunciados dices wEl -
patrdn que, en cumplimiento de la presente Ley, haya aaequra
do contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales 
a los trabajadores a su servicio, quedar' relevado del cwnpl! 
miento de las obliqacione• que sobre responsabilidad, por - -
riesqo1 prote1ionales establece la Ley rederal del Trabajo". 

A contlnuacidn el 47 seffala1 w!n los casos en que se - -
pruebe que el accidente fue producido intencionalmente por el 
patr6n, por s! o por medio de tercera persona, o que aquél i!l 
currid en culpa grave o descuido dando causa al siniestro, el 
Instituto satisfar' al asequrado las prestaciones en servi--
cio, en dinero y en especie que esta Ley establece, pero el -
patr6n estar' obliqado a restituir !nteqramente al Instituto 
las erogaciones que éste haya hecho por taleo conceptos•. 

Por su parte el 48 estableces •El patrdn que estando - -
obliqado a asegurar a sus trabajadores contra accidentes de -
trabajo y enfermedades profesionales no lo hiciere, deber,, -
en ca•o de siniestro, enterar al Instituto el capital consti
tutivo de las pensiones y prestaciones correspondientes, de -
conformidad con la presente Ley, sin perjuicio de que el ln•
tituto conceda desde luego las prestaciones a que haya lugar 
mediante acuerdo del Consejo T~nlco•. 

MEl Instituto determinar' el nonto de los capitales - -
con1titutivos necesarios y loe har& efectivos. La tn11ma regla 
se observar' cuando el patrón asegure a sus trabajadores en -
forma tal que se disminuyan las prestaciones a que loa asegu
rados y beneficiarios tuvieren derecho, limit,ndoae los capi
tales constitutivos, en este caso, a la suma necesaria para -
completar la pensión o prestación correspondiente según la -
ley•. 

MI.os patrones que cubrieren los capitales cor1stit11t1vos 
determinados por el Instituto, en los casos previstos por es
te artículo, quedar'n relevados del cumplimiento de las obli
gaciones que sobre responsabilidad por riesgos profesionales 
establece la Ley Federal del Trabajo, as! como la de enterar 
los aportes que preseril:ia la presente Ley por lo que toca al 
trabajador accidentado y al ramo del seguro que ampare el - -
riesgo respectivo~. 

•t.os avisos de ingreso de los asegurados entregados al -
Instituto después de ocurridos los siniestros, en ningún caso 
liberar'n al patrón de la obligaci6n del pago de los eapita-
lee constitutivos establecidos en este artículo•. 



Respecto a la vigencia del derecho a solicitar pensión, 
por r1esgos profesionales, se observa que el art.!culo 14 ord! 
naa •Prescribiráns 
I.-En cinco a!'l:os, el derecho pai:·a reclamar el otorgamiento de 
una pensiónr 
II.-En un affo, el derecho a cobrar: 
a).-Cualquier mensualidad de una pens16n. 
b).-Los subsidios por incapacidad para el trabajo. 
e).-••••••••••• 
~).-La ayuda para gastos de entierro, y . 
e) .-I.a indemni2:ación para la viuda que contraiga matrimonio: 
!II.-•• ••••••••" 

El artículo 15 se refiere a la forma de obtener y de no
dificar las pensiones en general, y as! expresas "La conce--
eión de las pensiones a que se refiere esta Ley, y las n10dif! 
eaciones de las mismas en favor de los interesados, se har~n 
previa solicitud de éstos. Cualquiera otra mo<.'lificaci6n po--· 
drá realizarse por iniciativa del Institutoº. 

•!1 acuerdo que contenga la concesión, el rechazo o la -
~~ificación de una pensión, expondrá los motivos y preceptos 
legales en que se funde y se comuni.cará por escrito al inter~ 
sado, haciéndole saber el término y el procc-dimiento plira in
conformarse con él, si as! lo desea hacer". 

•El acuerdo que conceda o modit:ique una pensión deberá -
adem,s, expresar la cuantía de la misma y el método de c'lcu
lo empleado para determinarla, así como la fecha a partir de 
la cual tendrá vigencia la decisidn". 

Por otra parte, el artículo 17 del propio ordenamient.o -
estudiado hace mención a la existencia dé Contratos Colecti-
vos de Trabajo y al respecto inatruyer "Cuando los contratos 
colectivos concedan prestaciones inferiores a las otorgadas -
por esta Ley, el patr6n pagará al Instituto todos los aportes 
necesarios para que éste satisfaga las prestaciones contrac-
tualee. Para satisfacer las diferencias entre estas ~ltimas y 
las establecidas por la Ley, las part.es cubrirán las cuotas -
correepondient~s. 

Cuando loe contratos colectJ.vos concetlan prestaciones -
iguales a las otorgadas por esta Ley, el patrón pager~ al In! 
tituto los aportes necesarios pa.ra que é.ste las satisfaga. 

Cuando los contratos colectivos otorguen prestaciorJes su 
periores a las que concede esta Ley, se estará a lo dispuesto 
en el p'rrafo anterior, hasta J.a igul\ldad de prestactones, y 
respecto a las excedentes, el patrón quedar~ obligado a eum-~ 
plirlas, pudiendo el Instituto contratar con él Seguroa Adi-· 
c:ionales. 

Loe patronos tendrán derecho a descontar del importe de 
las prestaciones contractuales mencionadas, las cuantías -
correspondientes a las prestaciones de la misma naturaleza -
otorgadas por el Instituto~ 

-, 





sección Tercera.-Reglamento de Trabajo para los Emplea-
dos de las Instituciones de Crédito y Organizaciones Auxilia
res. 

El ordenamiento que corresponde estudiar ahora seffala en 
SV artículo 1°1 "Quedan sujetos al presente reglamento los em 
pleados de las 111st1tucionee de crédito y organizaciones aux! 
liares". Y en el siguiente artículo especifica ques 11Tienen -
la calidad de empleados de las instituciones de crédito y or
ganizaciones auxiliares las personas que tengan un contrato ... 
individual de trabajo con dichas empresas, trabajen en su pro 
vecho de manera permanente un número de horas obligatorio a = 
la semana y ejecuten las labores bajo su dirección 11 • 

El artículo 3° dices "El peraonal de las instituciones 
de er~ito y organizaciones auxiliares se clasificará como s! 
quer 
a) .-Permanente 
b) .-A prueba, y 
c).-Temporal o eventual. 

Bl personal permanente estar' sujeto a los escalafones -
y tabuladores de las instituciones u organizaciones, en los -
t~rmtnos del Capítulo II de este Reglamento. 

El personal a prueba no será considerado en los eacalaf2 
nea o tabuladores de las instituciones u organizaciones. Si -
al terminar su período de tres meses de prueba ~stas deciden 
continuar utilizando sus servicios, se les designar~ en la -
categoría de empleados permanentes. 

El personal temporal o eventual, se regirá en cuanto a -
sus obligaciones y derechos, por las estipulaciones de los -
contratos respectivos y por las disposiciones legales aplica
bles". 

Mis adelante se encuentra el artículo 23, del cual s6lo 
se tratarán los incisos relativos al tema y que explicas Atas 
instituciones de crédito y organizaciones auxiliares, en sus
titución del Instituto Mexicano del Seguro social, cubrirán a 
los empleados de las mismaa, los siguientes henef:i.cios, que -
debería cubrir dicho Instituto, distribuídos y ampliados en -
la proporci6n siguientes 
a) .-En caso de accidente del trabajo o enfermedad profesional, 
las instituciones y organizaciones citadas les proporcionar~n 
la asistencia médico-quirúrgica y fax·macéutica, hoapitaliza-
c1Ón y aparatos de pr6tesis y ortopedia necesarios, y ei el -
accidente o la enfermedad los incapacita para trabajar, reci
birán de las mismas, mientras dure la inhabilitación, su - -
sueldo íntegro, durante un plazo máximo de doce meses, y siem 
pre que antes de expirar ese período, no se declare la tncapi 
cida~ total o permanente del empleado o fallezca éste. Los effi 
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pleados tendr~n, ante el patrón en sus casos respectivos, las 
mismas obligaciones que tendrían ante el Instituto Mexicano -
del Seguro Social, de acuerdo con la l~y de la materia. 
e).-La duración e intensidad de las enfermedades de los ern--
pleados, serán calificadas por el dictamen del médico o médi
cos que designe la inetituci6n u organizaci6n, para tal efec
tor y en caso de que el empleado no estuviere conforme con di 
cho dictamen, podrá pedir otro por su cuenta, al médico que : 
dcs~e, y si hubiere discrepancia er1t.re estos dict~menes, l('ª 
dos médicos que disientan, designarán de común acuerdo a un -
tercer médico cuyo dictamen será conAiderado por ambas partee 
co~ definitivo. El dictamen del tercer médico será pagado -
por la parte que no haya tenido razón, conforme a dicho dict~ 
menr 
f).-Para los efectos de este Reglamento, no se considerarán -
accidentes de trabajo o enfermedad prof€nional, los que - - -
ocurran encontrándose el empleado en estado de embriaguez o -
bajo la acción de algún narcótico o droga enervante, o cuando 
el empleado se ocasione deliberadamente una incapacidad por -
s:! solo o por medi•' de otra persona, o cuando el siniestro -
sea resultado de algún delito del que fuere responsable el em 
plea.do, de intento de .suicidio o de una riña en que hubiera :
tomado pa.rter y en caso de accidente qu~ no sea del trabajo o 
de ~nfer•nedi!l.d no profesional, el empleado no tendrá derecho a 
los benefictos en dinero qut:l le otorga este Reglarnento, cuan
do intencionalmente ee los haya provocado o cuando hayan sido 
ocasionados por alguno ,je los motivos a que se refieren las -
fracciones I, n y I.!I del artículo 316 de la Ley Federal del 
TrabaJor 
g) .-Los empleac5os a prueba y los temporal ea o eventuale$ sola 
mentP. tendr~n derecho a asistencia médico-qu:!.nirgica, farma-:: 
céutica y hospitalaria en los casos de accidente del trabajo, 
de acuerdo con la Ley de la materia. 

Con relac16n a los sujetos b1~nc:!fici.ari.os y r..,~neficios -
que reconoce el presente reglamento, el artículo 25 prescri-
be: 11 Los empleados de las insti tucj onea de crédito y organiza 
ciones auxiliareg, o sus famili~~es a q11e se refiere la Ley = 
del Seguro Social, en su caso, gozarán en los términos de di
cha ley, de los beneficios corre:;pondientes a los seguros de 
invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muerte ( inclu-
yendo el relati.vo a la dote matrimonial. a que se contrae el 
artículo 90 de la misma), as:( como de los correspondientes al 
seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 
que no cubran directamente las propias instituciones y organ! 
zacionea en los térmj.nos del artículo 23, los cuales lea - -
serán otorgados r:or el Instituto Mexicano del Seguro social ... 

Además, en los casos de incapacidad por enfermedad profe 
sional o accidente del trabajo e invalidez (si el riesgo· se: 
realiza estando el empleado al servicio de la instituci6n u -

1-
1 
j 

1 
1 
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organtzacidn respectiva)! gozar'n de un 2°" -'• de loa ben•f! 
clo• que en dinero estab eee la Ley del Seguro Social en laa 
con4ic1one1 y t4rnd.no• f1jac!os per '•ta•. 

Por su parte •l artículo 27 aclaras !n n1nqdn ca10 la eg 
ma de las pensiones anualea a cargo del Inatituto Mextcano --
4el Seguro social y 4e laa 1nst1tucionae y organtucionee, 9E 
ceder'n del sueldo fijo 4iario percibido por el empleado - -
durante el último afto. Si excediere, •• recSuc1r"1 en la cant! 
dad neceaaria, la que es a cargo directa.ente de la 1nat1tu-
ci6n u orqanizactdn respectiva-. 

A continuactdn el 28 establece que1 •1n caso de falleci
miento de un empleado en aerv1c1o, la peraona o per1ona• que 
haya designado entre sus parientes que dependan eeondallcmnen
te de 'l tendr'1\ derecho, ad~e. a laa siguiente• preatacio
nes, que cubrir' la institucidn 4e cr'41to u organizaci6n au-
xiliar rHpectivar · 
a) .-A recibir 6 (aeta) ••••• del sueldo que disfrutaba el -.. 
pleado al ocurrir el talleci.S.ento, por concepto 4e pago de -
derwicidn r y . . 
b).-A recibir durante el a~o aiquiente a la 4etuneidn del ...,. 
pleado la mitad del eueldo que '•te diafrutaba al 110rir, PA9! 
4ero por aenaualidades vencidas. 

Estoe beneticloa sumados no exceder'n en ninqdn caeo de 
$20,ooo.oo • 

Enseguida el 29 aclara quea MI.o• beneficio• mencionados 
en loa artículo• anteriores no se conaiderar'n como derecho• 
hereditarios y en eoneecuenela, para au percepcidn no eer' n,1 
ceaario tramitar jtticio auceeario ni paqar impueeto alguno. 

A falta de deeignac16n, o en caso da dificultad, el pa-
trdn podr' consignar la cantidad respectiva a la Junta Fede-
ral de Conc111ac16n y Arbitraje, para que '•ta la a4judique a 
quien legalmente correeponda, en loa t'rminoa que la Ley FedJ! 
ral del Trabajo establece para el caao de muerte por rieaqo • 
profesional•. 

Los artículo• 24 y 30 indican la toma de cumplir con lo 
ordenado por eete reqlamento, y así se observa que el primer! 
mente citado eatablecea "Las instituciones de cr'4ito y orqa
ntzacionea auxiliares pagar'1l por su cuenta al Instituto Mexi 
cano del Seguro Social las cuotas que fija la ley relativa, : 
con excepcidn de las que son a carqo del Gobierno Federal, -
que cubrir' 'ªter pero para los efectos de lo establecido en 
el artículo anterior, retendr'n una canti4a~ igual a la que -
de acuerdo con los c'lculoe aetuariales que se formulen, - -
correspondería al Instituto Mexicano del Seguro social al '•
te tomara a su cargo los rieaqos y prestaciones mencionadas -



en el mismo precepto, dentro de los límites que establece su 
ley. 

Para los efectos del pago de cuotas al Instituto Mexica
no del Seguro Social, y de la pensión de vejez a cargo direc
tamente de las instituciones u organizacione,, s6lo se consi
derar,, el ealario fijo diario que perciban los empleados y -
un mes de gratificación anual que, como mínimo, seBala el ar
tículo 12 de este Reglamento. 

Las inetituciones y organizaciones llevarán archivos ad~ 
cuados que permitan registrar la estadística de las prestaci2 
nes que otorguen en los t6rminos del artículo anterior, y tri 
mestralmente proporcionarán al Instituto Mexicano del Seguro
Social loe datos necesarios para tales fines". 

Por au parte el artículo 30 sc~ala ques "Para cubrir las 
prestaciones en exceso de las que establece la Ley del Seguro 
Social, las instituciones de crédito y organizaciones auxi--
liares podrán constituir las reservas correspondientes o con
tratar los seguros necesarios con la empresa aseguradora que 
convenga & sus intereses o cori el Instituto Mexicano del se-
guro Social, y gozar~n en todo caso, de los mism:is derechos -
que al propio Instituto concede la Ley sobre la materia, en -
relacidn con las prestaciones que quedan a cargo de dichas -
instituciones u organizaciones~. 

Más adelante se encuentra el artículo 36 que aclaras 
"Los preceptos de este reglamento se~alan el mínimo de privi
legios que puedan disfrutar las personas que a él estén suje
tas~ y las instituciones de crédito y organizaciones auxilia
res de que dependen, procurarán mejorar en todo lo posible -
esas condiciones, bien sea en forma individual o colectiva". 

A su vez el artículo 37 estipulas 141 Cualquier problema -
que surja entre una institución y algunos de los miembros de 
su personal, por cualquier motivo que se relacione con el tra 
bajo, ser' resuelto por la secretaría de Hacienda y Crédito : 
Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria. Para 
efectuar las gestiones conducentes ante la misma, el empleado 
o empleados inconformes estarán obligados a propr)rcionar a di 
cha Comisi6n los informes rAlativos". -

El artículo 40 d.icer "La comisión Nacional Bancaria, en 
nombre de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con -
las peticiones e informaciones que aporten las partes intere
sadas y la investigación que po.r su parte realice, substancia 
rá los casos controvertidos dictando al efecto un laudo que : 
pondr~ fin al procedimiento administrativo de conciliaci6n". 

Y a continuación el 41 prescribe: 11 En caso de inconformi 
dad de las partes con el laudo dictado, quedan a salvo sus d~ 



53 

rechos para llevar la cuesti6n ante la Junta Federal de Conci 
liaci6n y Arbitraje, donde se ventilará en forma ordinaria y
mediante el procedimiento relativo, en el que deber' oirse a 
La Comisi6n Nacional Bancaria a efecto de que sostenga sus -
puntos de vtstaN. 
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seccidn cuarta.-Ley Federal de los Trabajadores al servi
cio del Estado. 

El fundamento constitucional de las normas de rieaqo pro
fesional a que se refiere esta ley, son 101 incisos a) y b) de 
la fraccidn XI, del artículo 123 apartado B, que estableces •
XI.-•r.a •ecJUridad social se organizar' conforme a las siquien
tea be.aes m!nimas1 a).-Cubrir' los accidentes y enfermedades -
proteslonalesr las enfermedades no profesionales y maternidadr 
y la jubllacidn, la invalidez, vejez y muerte. b).-En caso de 
accidente o enfermedad, se conservar' el derecho al trabajo -
por el tiempo que determine la Ley11 

• 

Bn •u artículo 114 la Ley Federal de los Trabajadores al 
servicio del Eatado declara que prescriben en dos affos1 
I.-Laa acciones de lo• trabajadores para reclamar indemniza--
clonea por incapacidad provenientes de riesgos profesionales -
reall .:adoa, 
II.-Laa acciones de la• personas que dependieron econdmicamen
te de loa trabajadores muertos con motivo de un riesgo profe-
•ional realizado, para reclamar la indemnización correspon4ie!,l 
te, y 
III.-Laa acciones para ejecutar las resoluciones del Tribunal 
Federal de Conclli•cidn y Arbitraje. 

Loe plazos para deducir las acciones a que se refieren -
las fraceionea anteriores, correr'n respectivamente, deade el 
RIOmento en que se determine la naturaleza de la incapacidad o· 
de la enfermedad contraída, desde la f eeha de la muerte del -
trabajador o desde que sea ejecutable la resolución dictada -
por el tribunal. 

Las fracciones I y II de este artículo sólo son aplica--
blea a personas exclu!das de la Ley del Instituto de Sequridad 
y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 

En BU artículo 117 establece que1 MPara los efectos de la 
prescripción loa meses se regularin por el nmnero de días que 
lea correspondan, el primer d{a se contar& completo y cuando -
·sea inh,bil el Último, no se tendr¡{ por completa la preacriP-
ción, sino cumplido el primer día h'bil siguienteM. 

Por ot~a parte, la Ley Federal de los Trabajadores al ser 
vicio del Estado en su art{culo 110 indicas Los riesgos profe= 
sionale1 que sufran los trabajadores se regir'n por las dispo
siciones de la Ley del Instituto de Seguridad y servicios so-
ciales de los Trabajadores del Estado y de la Ley Federal del 
Trabajo en su caso. 



secci6n Quinta.-Ley del Instituto de Seguridad y Se!: 
soeiales de loe Trabajadorea del Estado. 

El artículo 1° de esta Ley determina que se aplicar' -
•t).-A los trabajadores del servicio civil de la Federación, 
Del Oepartamento del D1str1.to Federal y de los •rerritorios -
Federalest y 
II) .-A los trabajadores de los organismos públicos que por -
ley o por acuerdo d~l Ejecutivo Federal sean incorporados a 
su régin,er 
III) .-A los pensionistas de las enttdadas y orqantsmos públ! 
cos a quo se refieren las fracciones anterioreer 
IV).-A los familiares derechohablentes tanto de los trabaja
dores como de los pensionistas mencionados, 
V).-A las entidades y organismos públicos que se mencionan -
en este artículo. 

En el curso de la presente ley se designará con los nom 
bree de entidades y organia1noe públicos a los mencionados eñ 
las tracciones I y II de este artículo" 

En el capítulo IV el ordenamiento alud:t.do trata lo ref! 
rente a riesgos profesionales bajo el título de "Del Seguro 
de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionalesº, - -
aclarando en su artículo 1° de esta Ley y, como consecuencia 
de ello, el Instituto se subrogar~ en la medida y términos ~ 
de esta Ley en las obligaciones de las entidades y organis-
moa públicos derivados del Estatuto Jurídico de los Trabaja
dores al servicio de los Poderes de la Unión y de las teyes 
del Trabajo por cuanto a loe miemos riesgos se refiere" y -
continúa diciendor "Para los efectos de esta Ley eer~n repu
tados como accidentes del trabajo loa que sa realicen en las 
circunatancias y con las características que especifica la -
Ley Federal del Trabajo, as! corno aquellos que ocurran al -
trabajador al trasladarse directamente de su domicilio al lu 
gar en que desempeffe su trabajo, o viceversa". Y por lo que
reepecta a enfermedades d!cer 11 Se considerarifo enfermedades 
profesionales las que reúnal'l las circ!lnstancias y caracter!e 
ticas se"aladas en las Leyes del Trabajo". -

En su artículo 37 trata de las eximentes al declarar -
quee 11 No se considerarán accidentes o enfermedades profesio
naless 
I.-Los que ocurran encontrándose el trabajcdor en eotado de 
embriaguez o bajo la acción de narcóticos o eatupefacientesr 
II.-Los que se provoque intencionalmente el trabajadorr 
III.-Los que sean resultado de un intento de suicidio, efec
to <!e una rUla en que hubiere participatio el trabajador u -
originados por algún delito cometido por ~ste1 
IV.-Los que sean debidos a fuerza mayor extra~a al trabajo." 
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F:l artículo 31 de la mencionada ley sefiala que "La pro
f esior. "'.idad de los accidentes y enfermedades ser' califica
da técnicamente por el Instituto. El afectado inconforme con 
la calificación podrá designar un perito t~cnico o médico p~ 
ra que dictamine a su vez. En caso de desacuerdo entre la ca 
lif1caci6n del Iastituto y el dictamen del perito del afecti 
do, el Instituto le propondr~ una terna preferentemente de -
especialistas de notorio prestigio profesional para que en-
tre ellos elija uno, quien resolver' en forma definitiva y -
en la inteligencia de que una vez hecha la elecci6n por el -
afectado, del tercero en discordia, el dictamen de éste ser' 
inapelable y por lo tanto obligatorio para el interesado y -
para el Instituto". 

Al realizarse un riesgo profesional surge la pregunta -
¿Quién o quiénes tienen derecho a gozar de los beneficios -
que otorga la ley?. Si se trata de muerte del trabajador se 
acatar~ lo dispuesto por el artículo 89 del propio ordena--
mlento que establece el siguiente ordens 
I.-Esposa supérstite e hijos menores de 18 afios ya sean legí 
timos, naturales, reconocidos o adoptivosr 
II.-A falta de esposa legítima, la concubina, siempre que h~ 
hiere tenido hijos con ella el trabajador o pensionado o vi
vido en su eompa~{a durante los cinco a~os que precedieron a 
su muerte y ambos hayan estado libres de matrimonio durante 
el concubinato. Si al morir el trabajador tuviese varias con 
cubinas, ninguna tendr~ derecho a pensidnr -
III.-El esposo supérstite, siempre que a la muerte de la es
posa trabajadora o pensionada fuese mayor de 55 a~os1 o est' 
incapacitado para trabajar y hubiera dependido econ6mica111en-
te de ellar · 
IV.-A falta de cónyuge, hijos o concubina, la penei6n por -
muerte se entregar' a los ascendientes en caso de que hubie
sen dependido económicamente del trabajador o pensionado, d~ 
rante los cinco a~os anteriores a su muerte. 

La cantidad total a que tengan derecho los deudos se~a
lados en cada una de las fracciones, se dividir' por partes 
iguales entre ellos. Cuando fuesen varios los beneficiarios 
de una pens16n y alguno de ellos perdiese el derecho, la par 
te que corresponda será repartida proporcionalmente entre -= 
loe restantes. 

El artículo 91 explica ques ~si el hijo pensionado lle
gare a los lB aKos y no pudiere mantenerse por su propio tra 
bajo, debido a una enfermedad duradera, defectos físicos o : 
enfermedad psíquica, el pago de la pensi6n por orfandad se 
prorrogar~ por el tiempo que subsieta su inhabilitaei6n. En 
tal caso el hijo pensionado estafá obligado a someterse a -
los reconocimientos y tratamientos que el If\Stituto le pres
criba o proporcione y a las investigaciones que en cualquier 



tiempo éste ordene para los efectos de determinar su estado 
de invalidez, haciéndose acreedor en caso contrario, a la -
suspenai6n de la pensión". 

Por otra parte el artículo 92 establece que 11 s610 se P.! 
gar' la pensi6n a la viuda o a la concubina mientras no con
traigan nupcias o entren en concubinato. Al contraer matr1~ 
nio recibir,n, como ~nica y ~ltima protección el importe de 
seis meses de la pensión que hubiese disfrutado alguna de -
ellas. 

La divorciada no tendrá derecho a la pensi6n de quier1 -
haya sido su c6nyuge, a menos que a la muerte del marido, é,!! 
te estuviese pagándole pensión alimenticia por condena judi
cial y siempre que no existan viuda, hijos, concubina y as-
cendientes con derecho a la misma. 

Cuando la divorciada disfrutase de la pensión en los -
términos de este artículo, perderá dicho derecho si contrae 
nuevas nupcias, si viviese en concubinato o si no viviese hg, 
nestamente, previa la declaración judicial correspondiente~. 

La protecc16n al pensionista se extiende hasta el grado 
de que en caso de que fallezca, el Instituto o la Pagaduría 
que viniese cubriendo la pensión entregar~ a sus deudos o a 
las personas que se hubiesen hecho cargo de la inhumaci6n, -
el importe de sesenta d{as de pensi6n por concepto de gastos 
de funerales, sin m&s trmrtites que la presentación del cert! 
ficado de defunción y la constancia de los gastos del eepe--
1 io. Y si no existiesen parientee o personas que se encar--
guen de la inhwnaci6n, el Instituto la hará, o en su caeo, -
el pagador correspondiente, quien se limitar' al importe de 
la cuota se~alada en el p~rrafo anterior y a reserva de que 
el propio Instituto le reembolse los gastos. (art. 94 de la 
ley estudiada). 

Por su parte el artículo 32 explicaa "En caso da accide~ 
te o enfermedad profesional, el trabajador tendr~ derecho a 
las siguientes prestacionesa 
I.-Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica, hospitaliz~ 
ción y aparatos de prótesis y ortopedia que sean necesarios1 
II.-Licencia con goce de sueldo íntegro cuando el accidente 
o enfermedad incapaciten al trabajador para desempeñar sus -
labores. El pago del sueldo se har~ desde el primer d!a de -
incapacidad y sert( cubierto en la siguiente forma1 
a).-Por las entidades y organ1sm:>s públicos durante los - -
períodos y bajo las con~iciones establecidas en el artículo 
85 del Estatuto de los Trabajadores al Servicio de los Pode
res de la Uni6n. 
b).-Por el Instituto, desde el d!a en que cese la obligaci6n 
de las entidades y organismos a que se refiere el inciso ao-
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terior y hasta que termine la incapacidad cuando ~sta sea 
temporal, o bien hasta que se declare la incapacidad perma-
nente del trabajador. 

Para loa efectos de la determinacidn de la incapacidad 
producida por accidente o entel"JQedad profesional, se estar' 
a lo dispuesto por el p'rrafo segundo del artículo 303 de la 
Ley Federal del Trabajo por lo que respecta a los ex""enes -
trimestrales a que deber' someterse al trabajador y en la in 
teliqeneta de que, de conformidad con el mismo precepto, no 
excet!eri de un affo despu~s de iniciada una incapacidad cuan
do se determine si el trabajador est4 apto para volver al -
servicio o bien procede declarar su incapacidad permanente, 
en cuyo caso se estar• a lo dispuesto en las fracciones ei-
quientesr 
III.-Al ser declarada una incapacidad parcial permanente, se 
conceder' al incapacitado una pens16n calculada conforme a -
la Tabla de Valuaci6n de Incapacidades de la Ley Federal del 
Trabajo, atendiendo al sueldo ~sico. El tanto por ciento de 
la incapacidad se fijar~ entre el m~imo y el m!nimo establ~ 
cido en la tabla da valuaci6n mencionada, teniendo en euenta 
la edad del trabajador y la importancia de la incapacidad, -
seqdn que sea absoluta para el ejercicio de su profes16n aun 
cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o si solamen
te hubiese diaminu!do su aptitud para el deaempeffo de la mis 
ma. Si el monto de la peneidn anual resulta interior a - - : 
$600.00, se paqar' al trabajador en substituci6n de la misma, 
una indemntzacidn equivalente a cinco anualidades de la pen
ei6n que le hubiese correspondidor 
IV.-Al ser declarada una incapacidad total permanente, se --

' conce4er' al incapacitado una pensi&n igual al sueldo !nte-
qro que ven!a distrutando el trabajador y sobre el cual hu-
blese paqa~o las cuotas correspondientes, cualquiera que sea 
el tiempo que hubiese estado en funcionesr 
v.-Al declararse una incapacidad permanente, sea parcial o -
total, se conceder' la pensión respectiva con car,cter provi 
atonal, por un período de adaptación de dos affos. Bn el - -= 
transcurso de este lapso, el Instituto podr' ordenar y, por 
su patte, el afectado tend8' derecho a solicitar la revisión 
de la incapacidad, con el fin de aumentar o disminuir la - -
cuantía de la pens16n, segdn el caso. Transcurrido el perío
do de adaptac16n, esta dltima se considerarí como definitiva 
y su revisión s61o podrí hacerse una vez al affo. salvo que -
existiesen pruebas de un cambio substancial en las condicio
nes de la incapacidad. 

El incapacitado estarí obligado en todo tiempo a sorne-
terse a los reconocimientos, tratamientos y ex""enea médicos 
que determine el Instituto. 

El artículo 33 de la ley que se estudia prescribe quea 
ucuando el trabajador fallezca a consecuencia de un riesgo -

~~~~ ~f«Jlfi•!"-i •:c.'···• 
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profesional, loe derechohabientes seffalados en al artículo -
89 y en el orden que establece, gozar~n por un afio de una -
pensi6n íntegra, equivalente al 100% del sueldo o sueldos -
que hubiese percibido el trabjador en el momento de ocurrir 
el talleeimiento, disminuyendo diicha pensión en un 10% el s~ 
gundo a~o y así sucesivamente en los subsecuentes, hasta 11~ 
gar a la mital de la pensi6n originalu. 

A continuaci6n, en el artículo 34 se establece, que 
"Cuando fallezca un pensionado por incapacidad permanente, -
sea total o parcial, se aplicar'n las siguientes reglas: 
I.-si el fallecimiento se produce como consecuencia directa 
de la incapacidad total permanente, los familiares derechoh~ 
bientes se~alados en esta Ley y en el orden que la misma es
_tablece, continuar~n percibiendo la pensión con cuota !nte-
gra durante el primer a~o, diez por ciento menos el segundo 
a~o e igual deducci6n en los a~os sucesivos hasta llegar al 
cincuenta por ciento de la pens16n originalr 
II.-Si la muerte es originada por causas ajenas a la incapa
cidad permanente, sea total o parcial, sólo se entregar~ a -
los derechohabientes, corno única prestación, e.1 importe de -
seis meses de la cuota disfrutada- por el pensionista". 

Elnseguida el art!culo 35 aclara que "Para la divisi6n -
de la pensi6n derivada de este capítulo, entre los familia-
res derechohabientes, se estarcí a lo dispueato en el último 
p4rrafo del artículo 89 de esta Ley y en cuanto a la determ!. 
nacidn de la pensión para la viuda, concubina, hijon o divo~ 
ciada, en su caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 
91 y 92u. Estos artículos ya fueron estudiados en p~ginas an 
teriores. 

Por su parte el artículo 36 se?;ala "Para los efectos -
de este Capítulo las entidades y organismos públicos deberán 
avisar al Instituto la realizaci6n del accidente del trabajo 
dentro de los tres d{as siguientes. El trabajador, su repre
sentante legal o sus familiares de1·echohabientea, también PQ 
dr~n dar el aviso de referencia, as! com:> el de pr~sunción : 
de la existencia de una enfermedad profeE:ional". 

SegÚn el artículo 30 del ordenami.ento estudiado, las -
prestaciones que concede el capítulo refet·~nte al Seguro de 
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, ser~n -
cubiertas íntegramente con la cuota a cargo de las entidades 
y organismos públicos que se~ala la fracción II del artículo 
20 de la propia ley y que a la letra dice: 
ttArt. 20.-Lae entidades y organismos públicos cubrirán al -
Instituto como aportaciones, los sigulentes porcentajes so-
bre los equivalentes al sueldo básico de los trabajadores: 
I.-••••••••o•• 
II.-0.75% para cubrir íntegramente el seguro de accidentes -
del trabajo y enfermedades profesionalesw 
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Por otra parte el artículo 98 precisa que NBl derecho a 
la jubilaei&n y a la pensi6n es impreecrlptlble. Las pensio
nes caída• las indemnizaciones globales y cualquiera presta
et6n en dinero a cargo del Instituto que no se reclame den-
tro de lo• tres a~os siguientes a la fecha en que hubiesen 
•ido extqible•, pre1eribir'n a favor del Inatituto. 
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Sección Sexta. Ley de Retiros y Pensiones Militares• 

Rl fundamento constitucional de la ley a estudio es el -
art!cúlo 123 apartado B, que en su fracción XIII dice1 "Los -
lnilitares, marinos y miembros de los cuerpos de seguridad p~
blica, as! como el personal de servicio exterior, se regir~n 
por ·sus propias leyes". 

Así se encuentra que la de Retiro y Pensiones Militares 
se~ala en su artículo 3°1 "Son sujetos de esta ley1 

r.-Los militares, y 
II.-Los familiares de los militares en los casos y condicio-
nes fijados por este ordenamiento". 

Y enseguida aclara mediante su artículo 4° "Para los - -
efectos de esta ley se entiénde por militares a los rniemros -
del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada de México". 

Para estar en condiciones de conocer los beneficios que 
otorga la ley por la realización de un riesgo profesional, oa 
s~rvease primero los siguientes art!culos1 

1°.-"Retiro es la facultad que tiene el Estado y qu'e ejerce -
por conducto de las secretarías de la Defensa Nacional y de -
Marina, para separar del activo a los militares, al ocurrir -
alguna de las causales previstas en esta ley". 

2º.-"Situaciones de retiro es aquella en que son colocados -
los rnilitares con la suma de derechos y obligaciones que fija 
esta ley, al ejercer el Estado la facultad que determina el -
artículo anterior". 

Ahora obsérvese el artículo 8° que seffala las causas de 
retiro, y de las cuales sólo se mencionan las relacionadas -
con el tema de esta tesisa 

II.- Quedar inutilizado en acci6n de armas o como consecuen--
cia de las lesiones recibidas en ella, 
III.-Quedar inutilizado en otros actos del servicio o como -
consecuencia de ellosr 
v.- -Estar imposibilita~o para el desempefio de las obligacio
nes militares por causas de enfermedad que dure m~s de seis -
inesesr 

M~s adelante se encuentra el artículo 11 que estableces 

nLos militares que por resolución definitiva pasen a si
~uación de retiro,.ascenderán al grado inmediato, únicamente 
para este.fin, considerando los a~os de servicio en relación 
con la antigUedad en el grado, de acuerdo con la tabla si----



m~s 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 55 del ordenamien 
to estudiado, "La inutilizaci6n en tiempo de guerra sercí pro:: 
bada, salvo lo dispuesto en los artículos 57 y 58a 

r.-Con el oarte de la acci6n de armas que rinda el Comandante· 
~A la fuerza a que pertenezca el militar. 
II.-Con un certi ftcado que el mismo Comandante debed expedir 
<'!entro de los 90 d{as siguientes a los hechos, ~m el que se - . 
haga constar la fecha y lugar de la acci6n de armas y la par
te del cuerpo en que el militar hubiere recibido las lesio--
nes. 
III.-Con un certificado médico en el que se haga constar la -
inutilización, as! como su relaci6n ~e causalidad con las he
ridas. 
IJ.-A falta de los documentos a que se refieren las tres frac
ciones anteriores con los medios de prueba que establece el -
C6digo Federal de Procedimientos Civiles. 

~n caso .de que haya habido hospitalización después de -
las lesiones, se requiere adem~s, el certificado de los médi
cos ~el hospital y la constancia de la fecha de su ingreso a 
-!ate". 

Por otra parte el artículo 61 prescribe1 "La inutiliza-
ción por lesiones s~fridas en actos del servicio será proba-
das 

I.-Con acta que se levanta en averiguaci6n de los hechos o -
con copia ~e lps diligencias practicadas por la autoridad que 
haya conocido de los mismos. 
t!.-Con certificado que acredite el servicio que desempe~aba 
el militar al sufrir las lesiones, expedido por el Comandante 
~e quien dependiere. 
III.-Con los certificados médico-militares en que se haga - -
constar el grado de inutilidad y la relación de causalidad -• 
con las lesiones recibidas, debiendo practicarse el reconoci
miento en hospitales y por médicos especialistas. 
IV.-Con las demás pruebas que establece el Código Federal de 
Procedimientos Civiles". 

A continuación el 62 establece: MLa inutilización prove
niente de enfermedades contraídas en el servicio será proba--



'.~ 

. . 

.;.Con el informe del comandante de quien dependa 
que acredite el cargo o comisi6n q1.1e 

cunstancias del caso. . 
II.-Con los documentos que acrediten que el militar estaba 
sano al ingresar al activo o dentro del servicio. 
I!I.-Con el dictamen pericial emitido por médicos militares 
que establecen la relacidn de causalidad entre el servicio 
y la enfermedad, debiendo practicarse el reconocimiento en 
hospitales y por médicos especiali stas11

• 

Por lo que respecta a la muerte como consecuencia del 
servicio desempeñado, el artículo 56 dice1 "La muerte de un 
militar en acc16n de guerra,· será probada con el parte que 
rinda el Comandante de la Fuerza. 

En dicho parte se hará consta:r s.i el m.iütar :fálleció 
en la acci6n o con posterioridar'I, arie:xcíndos0 d:e ~ser posible, --+-"=··,·;;;;,:·1'.,'_c0-;_,";;· -<-
copia certificada del acta de defunción";.', - -

A su vez el 57 aclara "La muer:ie,ae'.Jn/mUitar en ac--. 
ción de armas. cuando no se hubiere levántado deLcampo, 
rá probada: ·. · 

I .-Con el parte que rinda el Comandante de la fuflrza. 
II.-Con las demás pruebas que establece el Código Federal -
de Procedimientos Civiles. 

Para los efectos de esta ley, se considerará como muer 
to al militar cuando desaparezca en una acci6n de armas o : 
servicio en vuelo de aeronave. La decl.araci6n respectiva se 
rá. hecha por la Secr•3l:ar:l'.a de la Defensa Nacional o la de : 
Marina, en su caso, despu~s de sesenta días de acaecida la 
desaparición, con vista del acta que se levante Aobre los -
hechos, y de la demás documentación que se acompal'íe •••• " 

Enseguida el artículo 58 señala 11 r..a muerte en acci6n -
de armas, cuando un buque se pierda en la mar, será probada 
con los siguientes documentoss 

I.-El parte de la acción de annas que rinde el Comandante -
Naval Superior. 
II.-La baja oficial del buque perdldoft 
III.-ta relac!6n oficial de bajas". 

A continuación el artículo 59 i1~at.ruye "ta muerte de -
los militares ocurrida por ca!da al mar sin naufragio, en-
contrt<ndose en embarcaciones depencU.entes da la Armada de -
México, será probada <:::o.n el acta que del incidente se levan 
e.e, y cuando el accidente ocurra en embarcaciones de una n,! 

,;__.._.·_·~- . 



ción amiga o aliada, con los 
ban sobre el particular". 

A renglón seguido el artículo 60 dice: "La muerte de 
loa militares ocurrida por naufragio de buque dependiente de 
11' Armada de México, sercí probadas 

I.-En embarcaciones dependientes de la Armada de México, con 
la baja oficial de la embarcación perdida y relación oficial 
de bajas. 
II.-En embarcaciones amigas o aliadas, con la información, -
que rindan las autoridades del país a que pertenezcan tales 
embarcaciones". 

Por su parte el 63 prescribe que "La muerte proveniente 
de enfermedades contraídas en el. S'9rvicio sercí probadas 

!.-Con el informe del comandante o jefe de quien dependía el 
militar, que acredite el cargo o comisión que desempeñaba y 
circunstancias del caso. 
I!..-Con documentos que acrediten que el militar estaba sano 
al ingresar al activo, o dentr.o d~l servicio. 
II .-Con el dictamen pericial emitidos por médicos mili tares 
que establezca la. relaci6n de causalidnd entre la .muerte y -
el servicio. 
IV.-~on las constancias necesariao para establecer la rela-
c16n de causalidad entre el servicio y la enfermedad que oca 
sionó la muerte. -
v.-Con copia certificada del acta oe def<.lnci6n". 

El artículo 64 establece qua: "Cuando la .inutilización 
o la muerte de un militar OCl'.rr a d1~soués dP. dos arios de reci 
bidas las lesiones en acción de armas O en actos de S&rvi--= 
cio, se presume que no hay relach-Sn de causalidad entre és-
tas y aquéllas, salyo prueba en contrario. 

En los casos en que la inutilidad o la muerte del miJ.!
tar ocurran después de tres aros: de acaecidos los hechos que 
se pretende ocasionaron la inutilidad o la muerta, por enfa.I, 
medad contraída en actos aa1 servicio; se establece la misma 
presunci6n, salvo prueba en contrario". 

Con base en el artículo 14 de la ley estuoJ.adar "Loa mi 
litares que hayan sido retirados por enfermedad que dure más 
de seis meses, podrán volver al servicio cuando esta ~nfer.me 
dad hubiere sido contraída en campaffa o en actos del servi-: 
cio, si lograran su curación defin1tiva 7 esta curación se -
comprohar~ por dicti.Ímenes expedidos por médicos militares -
que designe la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina 
en su caso ••••• 11 

Una vez que se ha •1ioto que el r:i.esgo profesional reali 
zado puede causar enfermedades, muerte o inutilización de -= 
acuerdo con la ley estudiada, conviene conocer su propio ar-



t!culo 80 que estipulas 11 Para los efectos de esta ley se en
tiende por primera categoría de inutilización la que origina 
incapacidad pe~"Inanente y total para el servicio activo y pa
ra otras laborea. Por segunda categoría, la que inutiliza p~ 
ra el servicio activo en forma permanente, pero que permite 
al militar dedicarse a otras actividades. Por tercera cate9g 
r!a la que solamente imposibilita para el servicio en unida
des de tropa". 

En relación con el artículo que antecede obsérvese el -
82 que aclaras "Los militares de los servicios con padeci--
mientos comprendidos en la tercera categoría de las tablas -
anexas a esta ley, no causar~n baja en el activo, debiendo -
continuar con las funciones que se les designen en el servi
cio de oficina u otros compatibles con su enfermedad. 

Los militares de las armas y los generales con padeci-
mientos comprendidos 011 la misma categoría, podrán ser rete
nidos en el activo prP.stando servicios compatibles con su s! 
tuacidn a juicio de las Secretarías de la Defensa Nacional y 
de Marina, en su caso". 

Ahora bien existen unas tablas anexas a la Ley de Reti
ros y Pensiones Mili tares que son las que compren4en la cla
sificación de los padecimientos que pueden sufrir sus suje-
tos, y de los cuales se citan algunos ejemplos de cada gru-
po1. 

Primera. Categoría. 

1.-La pérdida anat6rnica o funcional, total e irreparable, de 
ambos gldbulos oculares. 
2.-La pérdida de los dos maxilares superi.ores, o parte de la 
arcada dentariar de la bóveda del palaqar y del esqueleto n! 
.sal'1 o bien, la pérdida de todo o de parte del maxilar in·--
ferior con la totalidad de su porción dentaria. 
3.-La pérdida s!mult¡foea de la audición de ambos lados de -
so;.; o m<Ís y cuya pérdida combinada sea de 54'.~ o más, si es -
irreversible o intratable qu!rúrgicamente o por pr6tesis au-
ditivas. · 
4.-Las anomalías venosas que interfieren con el. funcionamie.u 
to cardiaco, 

Etc, etc, etc. 

Segunda categor!a. 

1.-La pérdida anatómica o funcional, total e irreparable de 
uno de los ojos, en tanto que la visión central del otro, -
aun después de corregir los vicios de refracción, esté coro-
prendida entre un vigésimo y dos décimos de la agudeza vi--
sual normal. 
2.-La pseudoartrosis con gran movilidad de la totalidad del 



maxilar superior, haci ''"'".ll.r .L 

3.-La falta parcial pe 
nes. 
4.-La tuberculosis 

. Cite. etc. etc. 

Enfermedades que imposibilitar1 para el servicio en unid!, 
de Tropa. 

1.-La p~rdida anatómica o funcional, total e irreparable de -
uno de los ojos, en tanto que la visión central del otro, con 
los vicios de refracción corregidos sea superior a dos déc1~~ 
mos de la agudeza visual normal. 
2.-La constricción de las mandibulas con una abertura de 10 -
milímetros o menos. 
3.-Las v~rices de miebros inferiores, inoperables y con edema 
permanente. 
4.-La diabAtes insípida. 

!::te, etc, etc. 

También Pay padecimientos que por producir trastornos -
funcionales de menos del 2 "i;.~ ameritan 81 cambio d.e arma o ser 
vicios, a petición del médico que examine a los interesados,
tales comos 
1.-Las cataratas parciales, de localización central, que no -
ameriten su extracción, y aun cuando una iridectom:!a optica -
permita buena agudez visual. 
2.-La miop!a superior a P. dio~trías. 
3.-La amputación parcial de la lengua sin trastornos fúncion! 
les. 
4 •. -Las alergias respiratorias que requieran que el individuo 
cambie de corporación, <le arma o de St=!t"Vicio. 

!!:te, etc, cte. 

Conocido lo anterior dehe verse a quien corresponde el -
beneficio otorgado por la ley, en qué condiciones y su cuan-
t!a, para lo cual se recurre en primer término al artículo 5 
que en su fracción X comprende la obligación de los militares 
de nresentar a las Secretarías de la Defensa Nacional o de ~a 
rina, según el caso,: "Relación de sus familiares en orden _: 
preferente a recibir el beneficio, de conf~rmidaa con el ar-
t!culo 31 de esta ley llevando las f.irrnas y 1mellas digitales 
del pulgar de la mano derecho, o solamente ésta si no saben -
firmar". 

Por su parte el artículo aludido expresas "Se consideran 
famlliares de los militares para los efectos de esta ley: 

I.-La viuda sola o en concurrencia con los hijos o éstos so-
los, siempre que las mujeres sean solteras y los varones meng, 



res de edad o mayores incapacitados o imposibilitados para -
trabajar en forma total y permanente si son solterosr 
II.-La concubina sola o en concurrencia con los hijos o és-
tos solos que reúnan las condiciones a que se refiere la 
fracción anterior, siempre que por lo que hace a aquélla 
existan las siguientes circunstancias: 
a) .-Que tanto el militar como ella 11ayan permanecVlo libres 
de matrimonio durante su unión. 
b) .-Q,_

1
e haya 11abido vida marital durante los 

secut1vos anteriores a la muerter 
III.-La madre soltera, viuda o divorciadar 
IV .-Bl padre mayor de cincuenta y cinco aí'íos 
do físicamente ~ara trabajarr 
v.-La madre conjuntamenti=: con el padre cuando éste se 
tre en alguno de los casos de la fracción anterior. · 
VI.-Los hermanos menores, mayores incapacitados y los 
bili tados para trabajar en forma total y permanente~ 
solteros, Si se trata de mujeres, siempre que 
solteras. 

Bn ambos casos se requiere además que los 
hayan dependido económicamente del causante, 

Enseguida el artículo 32 establece1 "En los casos en -
que el derecho de los padres no sea preferente, concurrirán 
con los familiares a quie-,nes asista este derecho, en la pro
porción que f1 ja el artículo 39, slempre que l1ayan depenc'Jido 
eco11ómicamente del causante y reúna11 las condiciones señala
das én las fraccionen IT.I y !V •Jel artículo 31 de lesta ley'~ 

Sl artículo 33 dice: 11 r.i0s -familiares de-los 
a que se refiere el artículo 31 tiene11 derecho~ 

I.-A pensión en los casos siguiente: . . .· 
a), -Cuando e¡ militar haya muerto e~ acción de armas 
secuencia de lesiones recibidas en ella. 
b) ,-Cuando el rnllitar haya muerto en otros acfos 
cio o a consecuencia de ellos. 
cl.-Cuando el militar haya muerti:> 
con derecho al hah;:!r de retiro en 
artículo 19 de esta ley. 
d) .-Cuando el militar haya muerto en situación de 
los términos fijados en el artículo 36, 
II, -A la transmisión o.e la compensación que conforme 
ley, correspondería al militar si éste no la hubiere 
do". 

A continuación el 34 explica; "El derecho a que se re-
fiere el artículo anterior, es preferente en relación con -
los familiares mencionados en cada una de las fracciones del 
artículo 31 y de exclusi6n con respecto a los que le siguen 
en su orden, Esta disposici6n no afecta la contenida en el -
artículo 32". · 



por ciento de haber dP. acti'\ro correspondiente 
tar: 
a).,:..cuando haya muerto en acción de armas o a consecuencia de 
lesiones recibidas en ella. Se equipara a una acci6n de armas 
al lanzamiento de los paracaidistas en el desempeffo de su se! 
vicio1 y 
1:>) .-cuando el militar haya muerto en otros actos del servicio 
o a consec\lencia de lesiones recibidas en ellos ••••• " 

Y el artículo 36 indica: 11 Cuando el militar muera estan
do ya en situaci6n de retiro, sus familiares tendrán derecho 
a una pensi6n equivalente al haber de retiro que le correspoa 
d!a al militar". 

Cuando existan varios beneficiarios se estar~ a lo dis•
puesto por el 39 qu8 estipula: "Si hubiere varios familiares 
con derecho a pensi6n o compensaci6n, el importe de éstas se 
dividirá por partes i9uales entre los beneficiarios. 

Cuando se suspendan o extingan los derechos a pensi6n -
de un copartícipe, su parte acrecerá proporcionalil,lente la ae 
los demás, salvo el caso de que una pensionista contraiga ma
trimonio y se le entregue el importe de un año de su pensión, 
como lo previene el artículo 49 11 .. 

Y el 40 expresa: "Si otorgada una pensión aparecen - - -
otros familiares con derecho a la misma, se les hará extensi
va, pero sólo percibirán su parte desde la fecha en que les -
sea concedida, sin que puedan reclamar el reintegro de las 
cantidadi:!s cohradas por los primeros beneficiarios". 

A renglón seguido el artículo 41 prescirhe: "En el caso 
de que dos o m<is interesados reclamen derechos a pensión o -
comp~nsación como c6nyuges supÁrstites de al9ún miHtar, exh! 
biendo sus respectivas actas del Registro Civil, se suspende
r~ el trámite del beneficio hasta que se defina judicialmente 
la situaci6n, sin perjuicio de continuarlo por lo que respec
ta a los derechos de los hijos y los padres, en su caso". 

El 42 manifiesta ques "Las pensiones fijarlas en esta lP.y 
ser~n pagadas a contar del d!a siguiente de la muerte del mi
litar". 

Por otra parte el artículo 66 estableces "El parentesco 
de los familiares de un militar será acreditado por los me--- .. 
dios de prueba que establece el Código Civil para el Distrito 
y Territorios Fedqralesn. 

En tanto que de acuerdo con el 691 "La dependencia econ.Q 



mica será prohada con información testimonial rendida ante -
las secretarías de la Defensa Nacional o de Marina, quienes 
podrán complemeritar la prueba, mandando practicar la invest!, 
gación oficial del hecho". 

Y seg'1n el 701 "El concubinato será acreditado con la -
des1gnac16n que el militar haya hecho de la interesada como 
esoosa o concubina ante la Secretaría de la Defensa Nacional 
o de' Marina, en su caso, y por los dem~s medios de prueba -
que establece el Código Fe~eral de Procedimientos Civiles". 

Conocido ya el orden de preferencia que establece la -
ley para ser beneficiario de un militar muerto en el cúmpli
mtento de su obligación de trabajar, as! como la cuant!a del 
beneficio otorgado, ahora vease el caso de un militar incap.! 
citado, para lo cual se enuncia el artículo 21 que a la le-
tra dicea "Los militares inutilizados en acci6n de armas o a 
consecuencia de lesiones recibidas en ella, así como los pa
racaidistas que se inutilicen en aetos propios de su servi-
cio tendrán derecho a un ~aber de retiro igual al haber y -
asignaciones a que se refiere el artículo 17 de esta ley". 

El mensionado precepto explica; "Para calcular el monto 
da lon haberes de retiro, de las compensaciones o de las pen 
sienes, se sumarán al haber, las asignaciones de t·écnicos o -
de vuelo as! como las especiales de los pñracaidistas cuando 
las estén percibiendo los militares en el momento en que - -
ocurra la causal de retiro o al fallecimiento. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará en to-
dos los casos en que esta ley hable de haberes que perciba -
el militar o que le hubieren correspondido, para los efectos 
del cómputo del beneficio". 

El artículo 22 ordena: "Los militares inutilizados en -
otros actos del servicio o a consecuencia de éstos, tendr~n 
derecho a un haber de retiro cuya cuota ser~ proporcional al 
grado de 1nutilizact6n, en concurrencia con el tiempo de ser 
vicios que hayan prestado, en los términos del artículo si-:: 
guiente". 

A continuaci6n el 23 instruye "Para los efectos del ar
tículo anterior, los haberes de retiro se fijarán de acuerdo 
con la Tabla siguientea 

Affos de Servicio. 

Diez affos o wenos 
Once 
Doce 
Trece 

Categoría de inutilización. 
Primera Segunda Tercera 

100% 80% 60% 
100% 85% 65% 
100% 90% 70"~ 
100% 95% 75% 



- ~ - Al'ros de Servicto:f;~cc~~""°-= -. Categoría de 

Catorce 
Quince 
D1eci8'1s 
Diecisiete 
Dieciocho o 

Primera Segunda 
100% 100:-' 
100% 1007' 
100% 100% 
100% 100% 
100".' 100% 

70 

inutilización. 
Tercera 

80% 
85% 
90% 
95% 

100% 

Las categorías de inutilización se clasiticar~n de acuer 
do con las Tablas anexas a esta Ley". 

Por otra parte conviene observar el artículo 81 del orde 
namiento estudiado que indicas "Para los efectos de esta ley 
ser'n consideradosa 

I.-Los cadetes y los dem~s alumnos de los establecimientos m! 
litares y que no perciben haber diario como sargentos prime-
ros. 
II.-!1 personal de tropa y marinería del Servicio Militar Na
cional por conscripci6n, con la categoría que tenga mientras 
se encuentren desempe~ando actos del servicio. 
tII.-Las mujeres que sirvan en las dependencias de la Secreta 
ría de la Defensa Nacional o de la Armada de M'xico, con el = 
grado o empleo que tengan". 

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 481 "tos derechos 
pecuniarios adquiridos conforme a esta ley, se pierden por -
cualesquiera de las siguientes causasa 

I.-Por renunciar 
II.-Por cometer los titulares de esos derechos, los delitos -
de rebelión o de traición a la Patria, declarados judicialme~ 
te, 
III.-Por pérdida de la nacionalidadr 
IV.-Por llegar a la mayoría de edad, los varones pensionados, 
siempre que no estén incapacitados legalmente o inv,lidos de 
una manera permanente y total para ganarse la vidar 
v.-Por ejercer la prostituci6n las mujeres pensionadas, siem
pre qua asto se pruebe judicialmente, 
VI.-Porque la mujer pensionada viva en concubinato se este he 
cho se prueba judicialmente. -
VII.-Por contraer matrimonio las mujeres solteras o las viu-
das pensionadas. 
VIII.-Por prescripci6n" • 

. A su vez el 50 establecer "El derecho para reclamar ha-
ber de retiro o compensación, prescriba en etnco a~os que se 
contar'n a partir de la fecha en que ocurra alguna de laa cau 
sas que fija esta ley ••••• " -

Para cumplir, entre otras cosas, con todo lo anteriorma~ 



te expuesto, fué creada la Dirección de Pensiones Militares, . 
como Organismo Descentralizado Federal por Decreto del H. -
Congreso de la Unión, sancionado por el Presidente de la Re
p11bUca el 26 de diciembre de 1955, en el cual se se!'!ala el 
procedimiento a seguir para lograr los beneficios enunciados 
i::.n el curso de esta sección, as{ como la manera en que inte
gra su capital dtcha Instituci6n para realizar su cometido. 



A.-Problem•• de ap11cac16n de la• leY•' del r'

gimen general. 
B.-Probl-• da ap11cac16n de la• leY•• del r'

qime• de lo• TrabaJador•• al ser~1c10 del B! 

tado. 

·--.' ;.' 



apl1caci6n de las leyes del r'gimen gen! 
ral. 

Pi~nseae el· caso en que haya de definirse quien es el b,.! 
nefic1ar1o de las prestaciones que con exceso a las legales, 
establezca por muerte el "Reglamento de los Empleados Banca-
rios" (como generalmente se le conoce). 

En primer t6rmino, ae observa que las hip6tesis que cal! 
fican a los beneficiarios para el caso de muerte por riesgo -
profesional, se establece jur1s éantum en la Ley Federal del 
Trabajo y por partes iguales en favor de la esposa y loa hi-
jos legítimos o naturales que sean menores de dieciseis a~os 
y los ascendientes, a menos que se pt'uebe que no dependían -
econ&micamente del trabajador 6 y la Ley del I.M.s.s. las est~ 
blece en favor de la viuda, (o viudo si está incapacitado), -
los hutSrfanos de padre o lle madre menores dé dieciseis af'íoa y 
hu~r!anos de padre y ma~re tambi~n menorea de esa edad, sal-
vando en casos especiales el límite de edad. 

Ya o~sde ah! se aprecia que en tanto que la ley laboral 
instituye una presunción de dependencia econ6mica, y, por tan 
to, de derecho al beneficio, en favor y por partes iguales eD 
tre los parientes que J.6gicamente constituyen el hogar, esto 
es, el c'5nyuge, los hijos y loa padrto., en la ley del I.s.s.s. 
se establece un orden de preferencia y en él los ascendientes 
son exclu!doa, y los inclu:i!dos son traLados de diversa manera 
por cuanto se les asignan un porcentaje de beneficios diverso 
para cada uno aunque no puede decirse que se descarte total-
men~e la presunción de dependencia económic~. 

La Ley Federal del Trabajo permite probar que esa presun, 
c16n no es cierta, a fin de que recaiga el beneficio sobre -
quien efectivamente dependía del trabajador muerto y en la -
proporci6n en que se demuestre esa dependencia; como lo han -
interpretado y aplicado reiteradamente los Tribunales del Tra 
bajo, tesis que se ha corroboradn por los doctos y por la ju:: 
r1sprudenc1a. 

Esto último haría procedente, por ejemplo, el pago de b~ 
neficios distributivamente, a dos concubJ.nas, situaci&n que -
expresamente excluye de beneficio la ley del I.M.s.s. 

v'ase en punto a la p~ueba de la dependencia económica, 
que la ley del I.M.s.s, la requiere y no la presume para el -
caso del viudo to'tlslmente incapacitado y el mismo sistema si-



ect de los huérfanos mayores de dieciseis aHos y me
~~e~e3C ve~nticinco, totalmente incapacitados o que se en--
cuentreri estudiando en establecimientos públicos o autoriza-
dos por el Estado, a condici6n de que no est' obligado a ase
gurarse y siempre da acuerdo con su situacidn familiar y per
sonal. 

Pero si no ae llega probar, la consecuencia no ~~e se 
traslade el beneficio a otra persona realmente depemUente, -
sino para negar o excluir del derecho a las personas taxativa 
mente se"aláda1 por la ley, de modo que el beneficio quedar!i 
en poder del Instituto para 101 fines de su servicio. 

se rodea, ade~s en la ley del I.M.s.s., a loe benefici,! 
rios, de otras exigencias que les permitan calificar y ellas 
no ex~sten en la Ley Federal del Trabajo. 

Ahora bien, no todos esos factores calificativos fueron 
conservados en el Reglamento de los Empleados Bancarios. As! 
por ejemplo en el artículo 28 se dicea •En caso de falleci-
miento de un empleado en servicio, la persona o personas que 
haya designado entre sus parientes que dependan econdmicame~ 
te de ,1, tendrln derecho •••••••••• • 

De lo anterior se sigue que subsiste el criterio de la 
depen~encia econ6micar pero no como presunci6n y ya con eso 
se separa de las layes examinadas. Y tambi~n se colige que-• 
la designacidn del beneficiario es libre, esto es, que depe_u 
d~ de la voluntad del institutor y no influye determinante-
mente la situacidn o la calidad del institu!do, lo que ea -
distinto a lo previsto en las leyes en estudio. 

Esto Último haría pensar quiz&s en derechos patrimonia
les privados y no mixtos o sociales, corno son las materias -
reguladas en los citados ordenamientos jur!dicos. 

Contra esa apariencia, el artículo 29 áel precitado re
glamento dispone en su primer p'rrafoa "Los beneficios men-
cionados en los artículos anteriores no ea considerar~n como 
derechos hereditarios y en consecuencia, para su percepc16n 
no ser& necesario tramitar juicio sucesorio ni pagar impues 
t.o alguno ••••••• • -

En síntesis• mientras qUe en las materias laboral y de 
Seguridad Social la lay ea la que dispone quien es el benefi 
ciario en virtud de un hecho objetivo, en el Reglamento Bañ 
cario parece prevalecer la voluntad individual y digo qua --= 
•parece• porque a fin de cuentaa ea tambi~n la ley la que -
define ei beneficiario, como lo d9110atrar&n los razonamien-
tos aiguienteaa 



Una cuestión que surge a primera vista es la de si la ~ 
designaci6n que hubiere hecho el tr11b!:'tjador fallecido, en t2 
do caso es válida. 

La solución se obtiene del Reglamento miamo, al seffalar 
~ste en el segundo p~rrafo de su artículo 29, que1 "•••••••º 
en caso de dificultad ••••• ", se remitirá el asunto para su -
conocimiento y decisión a la Junta Federal de Conciliación y 
Arbitraje, y ese "caso de dificultad" indudablemente puede -
referirse al caso de que otro, dist:l.nto del elegido, se con
Sidere con igual o mejor derecho, o se estime, inclusive por 
la institución.de cr~dito, que las circunstancias que rodea
ran el caso condujeran a sospechar de espuria la designación. 
Esto i1ltimo lleva de la mano el caso de invalidez de la de-
signación, v. grs si el elegido no dependió económicamente -
del trabajador fallecido, aun siendo pariente de él, pues c2 
mo lo manda el artículo 28, la designación sólo pudo y sólo 
puede recaer en qu.t en 11 eve los dos requtisi tos simul táneamen 
te, ya que a mi juicio no es otro el sentido de la expre---
sión " •••• designado entre sus parientes que dependan económ!, 
camente <'le ~l •••• ". 

El hecho mismo de que norma permita debatir el derecho 
del designado del designado beneficiario, o en otr.as pala---

. bras, que se discuta legalmente que no era libre la voluntad 
del institutor para designarlo, es ya un índice de que la -
norma no comparta exclusivamente la autonomía de la voluntad 
individual, ni qua el interés en juego sea 6nicamente priva
do~ pero tampoco que sea del Estado, sino que revela su - -
car~cter mixto o social, pues también cuida el interés p~bl! 
co y busca un orden social justo basado en el bien común. 

Que no es la voluntad individual aut6noma,la que define 
exclusivamente al beneficiario, porque puede no haberla, lo 
prueba la necesidad de seguir el mismo trámite ante la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje, como dispone el artícu
lo 29 del propio Reglamento, "a falta de designaci6n ••••• ". 

~l problema queda, ahora s!, verdaderamente planteados 
Si tanto cuando se instituye beneficiario, en caso de difi-
culta~, como cuando no se designa dicho beneficiario, el - -
tr~mite de su definici6n y de la entrega del beneficio ha de 
seguirse ante la Junta'Federal de Conciliaci6n y Arbitraje, 
seg6n dice el propio Reglamento, ¿conforme a que ley se tra
mitar<Í y decidir({?. Y todavía antes1 ¿es la Jllnta Federal de 
Conciliaci&n y Arb.i. traje la autoridad competente para ello?. 

Se podría complioar el ptoblema presentflndolo como un -
caso en que el trabajador fallecido, no hubiera estado exca12 
tuallo del r~gimen ~el S~guro Social obligatorio o que, por -
las prestaciones superiores. a las de la ley del I.M.s.s., -



contenidas en el Reglamento Bancario, se hubiere convenido -
en que aquel Instituto cubriere esas prestaciones, o que las 
cubriere cualquier aseguradora. 

¿CÓJK> quedarían las disposiciones del Reglamento Banca
rio de que el conflicto se tramitase y resolviese ante la -
Junta Federal de Concil1aci6n y Arbitraje conforme a la Ley 
Federal. del Trabajo?. Lo primero es examinar la competencia 
del órgano ae~alado en el Reglamento, para conocer de esta -
clase de conflictos y para ello es evldente la necesidad de 
coaocer como se clasifican loa conflictos del trabajo y lue
go como se clasifican las Juntas de Conc111aci6n y Arbitraje 
y de qu~ asuntos puede conocer cada una, después de lo cual 
se determinar& si desde luego puede entrar al conocimiento -
del conflicto o si es necesario agotar alguna fase previa. 

En segundo lugar, se debercí deci<Ur cual es la ley qu' 
debe regir el procedimiento, o lo que es lo mismo, a que ley 
debe someterse el drgano competente, para tramitar el asunto. 
Y finalmente, cual es la ley que debe regir. la dec1si6n del 
conflicto, aunque lo normal es que lo sea la misma ley que -
rija el procedimientor pero en México la discordancia es po
sible porque, Qara conflictos de diversa materia se han ere~ 
do leyes tambi~n distintas~ pero en algdn caso se han dejado 
los mismos 6rganos. Esto sucede, por ejemplo, en materia de 
Seguridad Social, donde al procedimiento puede ser seguido -
conforme al Código Fiscal de la Federac16n, o conforme a la 
Ley Federal del Trabajo. Incoarse anto un 6rgano com> el Trl 
bunal Fiscal de la Federación, o como la Junta Federal de -
Conciliac16n y Arbitraje, y no obstenta todo lo anterior, d~ 
cidirse conforme a la Ley de Seguridad Social aplicable. 

Comencemos entonces a determinar el Órgano competentea 
Dice el maestro De la Cueva, que 11 !.oa conflictos de trabajo 
son las diferencias,que se suscitan entre trabajadores y pa
tronos, solamente entre aqu~llos o Únicamente entre éstos, -
en ocasi6n o con motivo de la formaci6n, rr~dificaci6n o cum
plimiento de las relaciones individuales o colecttvas de tra 
bajo", (1). -

Por su parte, el maestro Cepeda Villar.real afirma ques 
·"Se entiende por confli.cto en el derecho del Trabajo, la - -
coincidencia de dos o m~s derechos o deberes dentro de la re 
laci6n de trabajo incapaces de ser ejercitados o cumplidos -
simultaneamente en una o mÁe relaciones da tr.abajo, o que 
pueda tener conexi6n con las r.elacionea de trabajo" (2). 

(l).•Derecho Mexicano del Trabajo, II ToitQ, M'-"<ico 1964 p. -
729. 
( 2) .-Revhta Mexic~n& dsl Trabajo-Tomo XXX, No. 119, M&xico 
1947. 



En base a esas definiciones, que estimo suficientes dada 
la náturaleza de este trabajo, la doctrina mexicana se ha un! 
ticado en el sentido de reconocer que por un lado eXisten los 
conflictos que ee suscitan s6lo entre patronos, s6lo entre -
trabajadores, as! como entre las organtzac!ones de unos y - -
otros y a los que se conoce con el rubro de "intergrerniales", 
y por otro lado los conflictos que se suscitan entre obreros 
y patrones, q,ue alcanzan tambi~n las organizaciones de unos y 
otros, llamados por esa raZ<Sn Mobrero-patronales". 

Los primeros, los intergremiales, no l'1an sido objeto do 
un estudio especial qutz~s en raZ<Sn de que practicamente su -
tr'1nite y déc1si6n en el Derecho Mexicano, se efect6a al tra
v~s del llamado procedimiento ordinario, salvo los procesos -
especiales previstos &n la propia legislaci6n y considerados 
aparte por el maestro J. Jesús caatorena en su libro "Proce-
eos del Derecho Obrero". 

Pero los segundos, los conflictos obrero-patronales, han 
suscita~o la acuciosidad de los juristas, no s6lo nacionales 
sino extranjeros, aunquo la doctrina mexicana finalmente ha -
admit.ido una subdivlsicSn en "individuales y colectivos" y - -
otra mas, en "jur!~icos y econ6micos". 

En au "Derecho i'rocesal del Trabajo", el maestro Trueba 
Urbina, explica as! la primera subdivisi6n, aun~ue parece re
ferirse a todos los conflictos del trabajor "Seqdn los auto-~ 
rea, los conflictos del trabajo - an,logament~ a los caracte
res que reviste el contrato de empleo - son de dos clasesa in 
dividuales y colectivos. Individuales, los que surgen entre : 
u" trabajador y su patrono, a prop&stto del contrato d~ trab! 
Jo1 y colectivos, los originados entre un grupo o sindicato -
ol>rer.o y uno o va.r.ios patronos, sobre cuestlones de (),rden pr_e 
f~sional general". 

Respecto de la segunda subdiviai6n, esta sigue a Henri -
Binet, ~captada por la Oficina Internacional del Trabajo, que 
se basa en la d1st1nc16n de los conflictos de derecho y de 1.n 
teres&s, esto es, los jurídicos y los ~conómicos. -

Combinanao ambos criterios, se llega a la siguiente cla
s1ficaci6n final de los conflictos obrero-patronalesa "a).- -
Conflictos Colectivos de naturaleza jurídica. 

Si se lee con atención el p~rrafo anterior ae notará que 
la distinción entre conflictos económicos u jurídicos se ha -
referido constantemente a los conflictos colectivos"~ (3). 

Coincide con el maestro De la Cueva, el maestro Cepeda -

(3).-op. Cit., Tomo II, p. 750. 



Villarreal, al seffalar que los conflictos individuales sólo -
pueden ser jurídicos, o viéndolo al revés, que los jurídicos 
pueden ser individuales y colectivosr pero los económicos so
lamente pueden ser colectivos (4). 

Explicativamente, el Dr. De la Cueva dices "En suma, en 
los conflictos individuales, la actividad económica del juez 
sirve para buscar el equivalente de una prestación, en tanto 
en los conflictos colectivos económicos se crea la norma jurí 
dica, base ~e las futuras relaciones de trabajo". 

Todo lo anterior es para conclu!r que de acuerdo con la · 
Constituci6n, artículo 123, apartado A, fracción XX, los con
flictos del trabajo se eometer~n a las Juntas de Conciliaci&n 
y Arbitraje, cualquiera clase de conflicto laboral de que se 
trate. 

Pero tambi6n sirve para adelantar que en tanto los con-
flictos de orden jur{dico se tramitan y resuelven conforme el 
procedimiento ordinario, los de orden económico se tramitan y 
resuelven conforme al procedimiento especial instaurado para, 
ellos en la Ley Federal del Trabajo, del artículo 570 en ade~ 
lante, teniendo en cuenta las disposiciones correlativas a 
huelgas, paros, suspensiones, terminaciones y demás formas 
conflictivas que obedezcan a causas de orden económico. 

Si el conflicto es de trabajo, el Órgano competente es -
la Junta de Conciliaci&n y Arbitraje, según se ha vistos 

M~s en vista de que existen varias clases de Juntas, es 
necesario saber exactamente cual de todas ellas debe conocer 
del conflicto puesto como ejemplo en esta tesis, es decir, el 
de.defin1ci6n del beneficiario de un empleo bancario muertQ -
por riesgo profesional. 

Aunque son tres las causas de la competencia, como es de 
explorado derecho, la objetiva, la territorial y la funcional, 
el sistema legistlativo mexicano adopta preferentemente la -
función para determinar la competencia y secundaria aunque si 
mult&neamente, tambi~n la causa territorial. -

As! las cosas, las Juntas en México se clasifican por su 
funci&n ens a).-De Conciliación y b).-De Arbitraje. Las de 
Conciliación pueden ser Municipales ~ Federales y es ah! don
de se surte la causa territorial de la Competencia, porque -
las Municipales son competentes dentro del territorio del Mu
nicipio en el que surjan los conflictos y las Federales, den
tro del territorio de la zona económica que les haya asignado 
la Secretaría del Trabajo y Presvisión Social. 

(4)~-Apuntes de clase, Derecho Procesal del Trabajo.-M~co -
1967. 
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Todavía hay otras dos Juntas de Coneiliac16n, cuando el 
conflicto abarca doa o da Municip1oa de la Entidad Federat! 
va o doe o m'• rlllllaa industriales r•prsa0ntadaa ante la Jun
ta que enaequida mencionaré o cuando al conflicto aurgi6 de~ 
tro del Territorio del Municipio en 01 que ae encuentre la -
aede de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje respec
tiva, en loa cuales caeos ee éota la Junta competente para -
conocer en Conciliaci6n del conflicto qua se plantee. Y tam
bi'n ser' de Conciliaei6n en casos análogos, la Junta Fed•-
ral de Coneiliac16n y Arbitraje. 

Son Juntas de Arbitraje lae Centraloa do Conciliación y 
Arbitraje y la Federal de Conciliaci&n y Arbitraje, que pue~ 
den funcionar en Grupos o en Pleno. 

Las que conocen en Conc1liac16n y las que conocen en A,I 
bltraje, unas y otras pueden ser lo mismo locales que feder! 
lee. 

La Conatituci6n, en el &rtículo 123, apartado A, frac-
cl~n XXXI, dices •La aplicaci&n de las leyes del trabajo - -
corresponde a las autoridades de loa Estados, en sus respec
tiva• jurisdicciones, pero ea de la competencia exclusiva de 
las autoridades federales en asuntos relativos a la indus--
tria textil, el~ctriea, cinematoqrifica, bulera, azucarera, 
minarla, petroqu{mica, aetaldrqtea y siderdrgica, abarcando 
la explotacidn de loa minerales ~sicoa el beneficio y la -
tundicidn de los miemos, aa! como la obtención de hierro me
t,lico y acero a todas sua formas y ligas y loa productos la 
•inados de lo• mismos, hidrocarburos, cemento, ferrocarrilei 
Y empresas que eean administradas en forma directa o deaeen
traliEada por el Gobierno Pederalt empresas que actden en -
virtud de un contrato o conceeicSn federal y laa industria• -
que le eean conexas a empresas que ejecuten trabajo• en zo-
nae federales y aguaa territoriales, a conflictos que afee-
ten a dos o ""' lntidades Federativas, a contratos eolecti-
voa que hayan sido declarados obliqatorioa en m~s de una ln
tidad Federativa y, por dltimo, las obliqaciones que en Mate 
ria educativa corresponden a 101 patronos, en la forma y t.U: 
mlnoe que fija la Ley respectiva•. -

Concretamente, en el ejeinplo propuesto habt'{a que avtri 
guar ai ae da alguna de laa causas de competencia de la Jun-: 
ta Pederal de Conclliacidn y Arbitraje. 

La que pri•eramente se ocurre •• la de la que la Inatl
tuctcSn de CrMi to funcionara bajo autorh:act6n o conceaidn -
federal. 

La anterl•r Ley de Instituciones d• Cr~ito y OrqaniE&ci 
onee Auxiliares, s! establecía como condict6n para el tunclg 



nami.enl:.o 'áe- i.úia.,de:;.~ellasT.lf!_ concesión que otorgai:ie la secre
taría de Hacienda y Credito Pl1hlico que es un órgano federal. 
En. cam):Íio, ta actual ley O.el mismo nombre¡ no menciona sino 
la concesi6n-6 autorización de la Secretar{a de Hacienda Y -
Crédi fo Publico. 

Oe ah! que s61o en los casos en los qUE'J los 'bancos u or
ganizaciones auxiliares operen bajo concesl.Ón federal, podría 
llevnrae el conflicto que sirw~ de l'!jernplo al conocimiento de 
una Junta Feñeral pero no siempre la de Conciliaci6n y ,;rbi':'.'- · 
traje, sino a la que sea competente poi: causa <'le la función y 
élel territorio. 

Bn los demás casos sEtr!r.n cornoAtentP.a las ,Tuntas locales 
también en razón ae la funci6n y del territorio. 

T::SF.! criterio A~ confirma por la jur1.sprufümc1.a de la sl
guic:inte rnanera1 COMP;:;TENCI.r, LABOiU~L !)r;f, OR08li COMUN .-Si et -
·>. ·conflicto competencial a estudio se refiere a una deman
~., _ .. t1a f:orra11lñ.da por un trabajador en contra <le unas erapre--

·aaa pnrticularas, respecto de un contrato de trabajo ce
le'bra1fo entre los rnisrnos particulares, y las empresas d~ 
mnnr1adas no han acredi. tado que se •iayan .constl tuido 9ara 
explotar un contrato federal, ni que esta S<:!a la única -
o'hra que i:,ji;cutant ni que actú,.,m en virtud <:1e un contra
to o concestón feiieral o que sean administradas en forma 
directa o descentraliri'.ada por el Gobierno Federal: ni -
que ejecuten exclusivamente su trabajo en zonas federn-
lr'ls, t:d conocimiento del juicio lahoral queoa inch1{do -
in~udablemente dentro de lo que establece la regla gene
ral contenida en la fracci6n XXXI füü artículo J.23 cons
titucional, en cuanto que la aplicación de las leyes del 
trabajo corresponde a laB autoridades ñP, loB Estado¡:; en 
SUR respectivas jurlsdiccion8s, con los Ónicoe casos de 
excepc16n qua en la misma fracci6n se sa~al&n. 
(Competencia 10/63 Manuel Chuc Can. 8 de noviembrl? de --
1966. Vol. CXIII. Sexta Epoca. pag. 26) 
Precedente: (Volumen cv. Primera Parte, pac.J. P,4). 

SBGUROS, EMPRESAS Dl~ COMPBTFJ-JC!k EN ¡.:p,'rBRT! ... !AF.OAAt.. 
ta autorizacidn qua otorga la secretarla de Hac1An<la y -
crédito P6hlico a una socil'!(lad pa:ra operar como Organiza 
ción Auxiliar de Se9uros, no !'!S suficic;nt11 para dar com".: 
petenc1a a las autoridader, f0derales rJi:,1 Lrabajo para co 
nocer de los conflictos laborales, en quA la misma sea :: 
parte, toda vez que la fracci6n %XXI d~l artículo 123 -
constitucional, establece como r<::quisit:o para determinar 
l~ competencia federal, entre otros, que las emprl"!Sas a~ 
tuen en virtud de un contrato a coocesi6n feoeralr y no 
puede decitse que la autorizaci6n otorgu.da s11a un contra 
to o una concesión. Adem~s en términos generales, las em 



presas de Seguros son personas de derecho privado, sal
vo aquellas que se encuentran administradas en forma d.!, 
recta o descentralizada por el Gobierno Federal: y si -
la demandada no se encuentra en ninguno de esos casos, 
es evidente que debe radicarse la competencia para con2 
cer oel conflicto laboral en las autoridades del fuero 
com~n. 
(Competencia 77 /ó3. Ernesto Carlos Arez Hontaño. 10 de 
enero de 1967. 
Unaminidad de 16 votos. Fonente: ~.dalbet·ti-, Pad.illa. Vol. 
c;-cv. EV. Pag.29). 

Esa conclusión es v~lida aun contra lo dispuesto en el 
propio ~eglamento Bancario, pues no resulta constitucionaJ.-
mente obligatorio agotar procedimiento alguno ante la Comi-
sión :;rac!onal Bancaria, toda vez que la fracción XX del apar 
tado 11 A11 del artículo 123 de la Corte Fundamental, instituye 
la jurisdicción especial en materia de trabajo, atribuída s~ 
lo a las Juntas de Conciliación y Arbitraje. 

Todavía habría que considerar si ese sería el Órgano -
competente, en los casos de que el empleado bancario estuvi~ 
se dentro del r~gimen del seguro social obligatorio, porque 
P.ntonces, de acuerdo con las disposiciones de la ley que - -
cre6 este !Sltimo, debería agotarse p.revtamente el recurso de 
inconformidad establecido en el ar.t!culo 133 de la ley res-
pecttva, lo que quiere decir que el órgano competente en pr,! 
mar término sería uno administrativo y no jurisdiccional, el 
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Serguro Social. 

s6lo después de agotar dicho recurso habría que dis---
currlr, dP. acuerdo con los razonamiant:.os precedentes y con -
otros específicos , cual es la Junta laboral cornpetente 0 

Por lo que toca a decidir cual es la ley que regiría el 
procedimiento, indudablemente la solución es clara,s si se -
trata de una Junta laboral, el regulado pwr la Ley Federal -
del Trabajo, si se trata del Consejo Técnico, la Ley del Ins 
tituto Mexicano del Seguro Social y el Reglamento de su ar-: 
t!culo 133. 

Empero, para decidir el conflicto, el Reglamento Banca
rio hace suponer que de acuerdo con sus normas se resolverá 
a quién y en qué medida correspondercín los beneficios. 

A renglón seguido el propio Reglamento dice que se "re
solver~ conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Traba
jo"• 

La cuesti6n reside en saber si la resolución debe torna1· 
se conforme a la ley laboral o a la ley de Seguridad social7 



. . 
Y ello se dificulta precisamente porque la cal1ftcaci6n para 
ser beneficiario es diversa en cada una de esas leyes, según 
se dijo previamente. 

Un laudo bien podría condenar a pagar a una o m~s conc~ 
binas conforrne a la primera, en tanto que la segunda excluye 
a éstas, como también las excluye el Reglamento Bancario. 

ta Ley del Seguro social, manda pagar en pr:oporción de
terminada, en tanto que la Ley ltederal del •rrabajo permite ~ 
que sea dentro del juicio donde se pruebe el grado de depen
del'lcia económica, de manera que ser~ este el que determine -
la cuant{a del beneficio. Con los ejemplos anteriores se es
tima que se aprecia claramente que el sistema sngui.do por C!, 
da ley, conduce a posibles decisiones diferentes. 

En el caso de los empleados bancarios, la ley apllcable 
es en primer término la Ley del Instituto Mexicano del Segu
ro social, porque si no fuera as{ se detet'minar:í.'a el régimen 
obligatcn·io que í.nstaura, con las desventajas hiator1cas y -
sociales que conllevan en materla de !?revisión Social, las -
leyes laboralesº 

Si la prestaci6n es superior a la legal y si .no se for
mu16 convcn:l.o para que el Instituto socioasegurativo asu~-~
m:f.era la responsabilidad, entonces corno tarobién en los dem~s 
casos, sería aplicable la Ley Federal del 'l'rabajo. 

Concluido el estudio de los conflictos que surgen por -
la aplicación del Reglamento Bancario en materia de riesgos 
profesionales, ahora véase el conflicto de aplicaci6n en que 
se encuentra un trabajador sometido a un Contrato Colectivo 
de, Trabajo. · 

Para esto primei~amente debe aclararse lo que es un Con ... 
trato Colectivo de Trabajo en el Derecho Mexicano, y as! se 
observa el artículo 42 de la Ley Federal del '!'rabajo que di
ce~ "Contrato Colectivo de 'l'rabjcio en todo convenio celebra
do entre uno o vaTios sindicatos de trabajadores y uno o va
rios patrones, o uno o varios sind:tcat.os patronales, con ob
jeto do establecer lati condiciones se<3Ún lac; cuales debe - -
pres tal:: se el trabajo" .. 

Ahora bien 1 según el maestro De la Cueva, el Contrato -
Colectivo de 'frabajo comprende Cl1atro partes que song 
n) .. ~ta envoluura1 b) .. -El elemento obligatorior e) .-El elemen 
to norrnativor d) .-Las cláusulas eventuales, ocasionalea o ac 
cesori~a~ -

l ••• r,a envoltura del contrato colectivo de Trabajo son las -
normas que se refieren a la vida e imperio de la insti tucj.ón, 



es 'Clecir,· se descompone en dos partes que sona normas sobre -
la vida y normas sobre el imperio O.el contrato colectivo, las 
primeras se refiere11 a la duración, revisión .Y terminación -
del contrato colectivo, y las segundas a la empresa o empre-
sas en que habr~ de regir, a los departamentos de la empresa, 
cuando el contrato colectivo se celebre por un sindicato gre
mial. 

2.-~l elemento obligatorio est~ formado por las normas que -
tratan de asegurar la Hfectividad del elemento normativo, y -
por las reglas que fijan las obligaciones que contrae hacia -
la otra, cada una de las partes que celebrar~n el contrato c2 
lectivo de trat.ajo. Aqu! se encuentran tambien dos partes, la 
de las normas que tratan de asegurar la efectividad del con-
trato colectivo y la de las reglas que fijan las obligaciones 
concretas a cartJo del sindicato obrero frente al empresario y 
v!civersa. 

3.-El elemento normativo en el contrato colectivo de tra1:>ajo 
mexicano comprende dos series de cl~usulas que sona condicio
nes individuales para la prestaci6n de los servicios y condi
ciones colectivas para la prestaci6n de los servicios, las -
primeras son las que forman el contenido del contrato indivi
dual de trabajo. La segunda serie est~ formada po~ ciertas -
obligaciones que contrae el empresario para con la comunidad 
dP. trabajadores, v.grs sArvicio de hospitales, campos depor-
tivos, departamentos sanitarios, etc., etc. 

De los cuatro elementos que forman parte del contrato co 
lectivo, el '-1ltimo puede no existir, pues no es necesario, Pi 
ro los tres primeros son esenciales, aun cuando no con la mi~ 
ma intensidad, pues cuando la envoltura o el elemento obliga
torio no constan en toda su extensión, la ley suple las defi
ciencias, pero por lo que respecta al elemento normativo, que 
es el ndcleo del contrato colectivo, sobre todo en lo que se 
refiere a las condiciones individuales de prestaciones de los 
servicios, no puede faltar, porque si esto fuera, no habría -
contenido y por ende no podría existir el contrato colectivo. 

La segunda parte, las condiciones colectivas para la - -
prestaci6n de los servicios, puede estar reducida y aún fal-
tar. 

ne acuerdo con la explicación precedente, las normas re
lativas a tipificar e indemnizar los riesgos profesionales, -
forman parte del elemento normativo del contrato colectivo de 
trabajo, en lo que respecta a las condiciones colectivas para 
la prestación de servicios. 

En el caso que se estudia del trabajador sometido u. un -
contrato colectivo de trabajo y que sufra un siniestro, la --



ley aplicable sería la del Instituto Mexicano d~l Seguro so-
cial, si en el contrato colectivo se estipulan, expresa o t~
citamente, iguales beneficios que los otorgados por la ley -
que rige el mencionado servicio, porque si no fuera as! se -
destruiría el régimen obligatorio que instaura. Pero si no -
existe el servicio de Seguro Social en el lugar de los hechos, 
o bien en el contrato cl!>lectivo se fijan mayores beneficios -
que los que la ley respectiva concede, ser~ éste la fuente de 
derecho aplicable, ya que en materia laboral se aplicar~ 
siempre el precepto que conceda mejores prestaciones al trab,! 
jador. 

Ahora bien, si no existe el servicio de Seguro Social y 
las prestaciones concertadas en el contrato colectivo son in
feriores a las legales, la ley aplicable ser~ la Federal del 
Trabajo. 

Igualmente se apl!car!a esta 6ltima, si existiendo el c1 
tado servicio y laA prestaciones pactadas en el contrato co-
lecti vo fueran mayores, no se hubiera formulado convenio para 
que el Instituto socioasegurat!vo asumiera la responsablidad. 

Naturalmente que la decisión de aplicar una u otra ley, 
conlleva la de someter a su procedimiento a los ór.ganos que -
creare y a los beneficiarios que señale con los beneficios -
también respectivos. 



. -
es 

a.-Problemas de aplicacidn de las leyes del r'gimen de 
los trabajadores al servicio ~el Estado. 

El hecho de que la Ley Federal de los Trabajadores al 
Servicio ~el Estado, remita a la Ley del Instituto de Segu
ridad y Servicios Sociales de loe Trabajadores del Estado, 
en materia de riesgos profesionales y subsidiariamente a la 
Ley Federal del Trabajo, es indicativo de que el sistema de 
esta dltima podría ser aplicable. As! es en efecto por re-
gla general, por lo que toca a la tip1ticaci6n de loe ries
gos. 

Bn ese sentido, resultan v'lidos en este apartado, los 
comentarios hechos a propÓsito de dicha ley. 

Pero lo que llama la atención, son las normas espec!f! 
cae de responsabilidad del Estado por los riesgos profesio
nales de sus trabajadores, como por ejemplo el pago del sa
lario hasta por seis meses en caso de incapacidad, a cargo 
de la secretaría o Opto. de Estado u organismo incorporado 
a dicho régimen, después de lo cual la obligación es del -
I. s. s. s. T. R. 

Y es precisamente sobre de ello en lo que surge algdn 
problema digno de considerarse por la confluencia en la re
gulación de la misma materia, de ~a Ley del Instituto de S! 
guridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servi-
cio del Estado, pues 'ata se aplica de preferencia a la Ley 
Federal del Trabajo, en lo que respecta a1 procedimiento, -
el Órgano, a la decisión de los conflictos, al se~alamiento 
de los beneficiarios, y de la clase y monto de los benefi-
ctoa. 

En otras palabaras, es competente la Institución Admi
nistradora de la Se9uridad social, el I.s.s.s.T.E., la se-
cretar!a de Hacienda y cr,dito Público, el Tribunal Fiscal 
de la Fed•ración y la Dirección General de Pensiones Milita 
res para los casos en que el servidor haya sido miembro del 
Ejército o de la Armada Mexicanos, as! como también para -
los casos de los servidorés del Cuerpo Diplomático y del -
Cuerpo Consular. 

Si se llegase a convenir algún beneficio superior a -
los contenidos en las leyes relativas a su régimen, en los 
reglamentos de condiciones generales de trabajo, de cada Se 
cretar{a o Depto. de Estado u organismo Público, la herme-= 
néutica jurídica nos conduce a afirmar que el tratamiento -
del problema sería como el se~alado a propÓsito del Contra
to Colectivo dft trabajo del r~imen general con la diferen
cia de que el suj~to pasivo de la obligaci&n sería la Depen 
dencia Gubernamental con la que se estableci6 la relaci6n = 



jur!rUca de trabajo, a 'no ser que el I.s.s.s.T.E., hubiese -
cAlebrado conveniocon élla para absorver su responsabilidad. 

Cabría discurrir si en los casos en que el Reglamento -
6e con~iciones generales de Trabajo otorgare mayores presta
ciones que las legaleA, fuera.otro órgano distinto al Tribu
nal riscal de la Fe~eración y otra ley y otro procedimiento 
conforme a los cuales se resolviese el conflicto. 

Como et 6iferen6o se plantearía entre la Secretaría o -
Departamento ~e Estado y su trabaja~or o beneficiario, se e~ 
tima que la ley aplicahte sería la Federal de los Trabajado
res del Estado, cuyo artículo 124 establece1 "El Tribunal.F~ 
deral de Conciliac16n y Arbitraje será competente para: 

!·.-conocer de los conflictos individuales que se susciten en 
tre titulares de una dependencia y sus trabaja~oresr •••••• "-

Esta aseverac16n se confirma por el hecho de que aunque 
pueda derivar una obligación pecuniaria del Estado, no cono
cería de la controversia el Tribunal Fiscal Federal ya que -
el Código que regula su competencia se reftere a actos de -
aplicación de la Ley del r.s.s.s.T.E., y es obvio que en el 
caso examinado d~ prestaciones superiores a la dicha Ley del 
I.s.s.s.T,E., ésta no resulta aplicable por el exceso, de -
donde Únicamente regirían la situación, la Ley Federal de -
los Trabajadores del Estado y el Reglamento de Condiciones -
Generales de Trabajo relativo. 

Todo lo anterior hace visible la multiplicidad de situa 
clones, de dudas y de soluciones diferentes y hasta de inter 
ferencia de Órganos creados para distintos fines, en la aplI 
ca~ión de la legislación mexicana en materia de riesgos pro~ 
fesionales. 

La necesidad de unificar. el sistema es evidente. Y yo -
propondría que como las l~yes a estudio mtsmas lo reconocen, 
fuese incumbencia exclusiva la atenc16n y resolución de esos 
problemas, de un régimen dP. Seguridad Social, pero quiz~ no 
.como se encuentra actualmente, diversificado, sino unitario, 
en razón de la seguridad jurídica y del mayor bien común po~ 
sible para todos, para los hombres, para los grupos, para el 
Estado. 



CONCLUS!ON ES., 

PRIMERA.-En la materia de riesgos profesionales, exis-
ten en M~xico Leyes tales corno la Federal del 'l'rabajo, la -
del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, la del Instituto de Se
guridad y Servicios sociales de los Trabajadores del Estado, 
la de Retiros y Pensiones Militares. " 

Para la aplicaci6n de dichas L~yes, tamb:l.én se deben de 
tener en consideraci6nr el Reglamento de Empleados de Insti
tuciones de Cr~ito y Organizaciones Auxiliares, los Contra
tos Colectivos u otros convenios. De donde resulta una com-
pleJidad de normas reguladoras de la materia. 

SEGUNDA.-La Ley Federal d¡;,l Trabajo metodiza los ries-
gos profesionalen a la luz de la teoría ~el Riesgo Profesio
nal, que deriva de la del RieE:go Creado y que responsabiliza 
por regla general ~l patrón de los r1esgos sufridos por - -
quien, para él, cumple su obligación jurídica de tr~bajar s~ 
bordinadamente. 

Las Leyes de seguridad social, en cambio adoptan la t~ 
ría de la Responsabilidad Pública por ciertas contingencias 
de la vida de los hombres. 

ta interferencia del conocidc.i como Reglamento de Em--
pleados Bancarios, contratos colectivos y otros convenios, -
puede conducir a la asumpción de una u otra teoría regulada 
en la Ley respectiva y a soluciones distintas de los casos -
concretos. 

TERCERA.-Toroando en cuenta que la Ley del I.M.s.s., es
t:.ablece un régimen obligato1·io de seguros sociales, entre -
los cuales se haya el de riesgos profesionales, es ella la -
ley aplicable por regla general en dicha materia, toda vez -
que si se volviera a un r'gimen anterior al de ella, se vol
vería indtil su Institución, con todas sus desventajas cons~ 
cuentes. 

CUARTA. -La mhrna ley sería aplicable para los casos en 
que los contratos colectivos, otros convenios o el Reglamen
to de Empleados Bancarios, consignen una prestación superior 
a la legal y hubiese convenio o valuact6n del instrumento 
jurídico respectivo con el I.M.s.s. 

QUINTA.-Si la ley del r.M.s.s., es efectivamente la - -
aplicabJ.e, en casos de divergencia sobre los beneficios o so 
bre los sujetos beneficiarios, habría de agotarse el recurso 
de inconformidad ante el Consejo T~cnico de aquél, antes de 



acudir a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, la -
que tramitaría la reclamación conforme a la Ley Federal del 
Trabajo y resolvería conforme a la Ley del I.M.s.s. 

SBXTA.-Cuando por aplicación de un contrato colectivo -
de trabajo, o del Reglamento de Empleados Bancarios se suac! 
tara una controversia y no hubiera convenio con el I.M.s.s., 
sobre prestaciones superiores a las legales, la tramitación 
y decisión del conflicto se haría conforme a la Ley Federal 
del Trabajo y ante la Junta competente conforme a la misma -
ley. 

SEPTIMA.-Respecto a los servidores del Estado, es apli
cable, en materia de riesgos profesionales, por lo general, 
la Ley del Instituto de Seguridad y servicios Sociales de -
los Trabajadores del !atado, la que remite a la Federal del 
Trabajo para tipificar dichos riesgos, los amplía con los a~ 
cidentes "in itinere" y adem's establece su propia determin! 
ción de beneficios y de beneficiarios. 

OCTAVA.-De suscitarse alguna controversia en el r'9imen 
especial de los Trabajadores al servicio del Estado, habr'n 
de agotarse dos recursos1 uno ante la Junta Directiva del --
1.s.s.s.T. E., y otro ante la secretaría de Hacienda y Cr~i
to Público, antee de acudir al Tribunal Fiscal de la Federa
ción y resolver' conforme a la Ley del I.s.s.s.T.E. 

Solo qua hubiese sido una obligac16n superior a la le-
gal la asumida 'directamente por la Secretaría o Departamento 
de !atado u organismo público incorporado a su régimen, en-
tonces se plantearía la posibilidad de acudir al T~ibunal Fe 
deral de Concil1aci6n y Arbitraje, al que tramitaría y resol 
vería conforme a la Ley Federal de loe Trabajadores al servf 
cio del Estado. -

NOVENA.-Ante la diversidad de ordenamientos jurídicos -
aplicables, de Órganos, de procedimientos y de fdrmulas de -
decisión de los conflictos que surjan en materia de riesgos 
profesionales en México, es da propugnarse el establecimien
to de un sistema uniforme que tenga como base la Teoría de -
la Responsabilidad Pública sobre las contingencias de la vi
da del hombre, que a su vez se asienta en el reconocimiento 
de que la vida en común impone solidaridad lo mismo en las -
contingencias que en los medios para combatirlas y superar-
las. 

Ese sería a mi ver, un camino hacia una mejor justicia. 
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