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PROLOGO 

La presente tesis tiene como finalidad
presentar un exámen recepcional, misma que fu6 motivada por el-
hecho de que tanto el Instituto Mexicano del Soguro Social, a -
travós de su consejo Técnico, al igual que las Juntas de conci-
liaci6n y Jl.rbitra.je Local ea, así como la Federal de Conciliaci6n 
y Arbitraje y como el Tribunal F'edornl de Conciliaci6n y Arbitl'a 
je, consideran algunos accidentes de trabajo en trayecto, como -
enfertnedad general, clasificación otorgada por el Seguro Social, 
no obstante que reúno los requisitos necesarios pár,1 ser consid,! 
rados como ticcidcmtcs de Trabajo. 

Lo anterior es debido a una interpreta
ci6n rígida y literal que ne hace do l<;;is preceptos que tratan -
los accident<'1S en trayecto, también conocidos como en tránsito 6 
in int.:l.neri, ya que no se realiza una interpretación concionte y 
a fondo de táles conceptos, en virtud de que sujetan la existen
cia de dichos accidentes n que el trabajador se dirija de su do
micilio al centro de su trabajo o cuando sale de sus labores a -
su domicilio, considerando como tál el quo t.lone el trabajador -
ya en el Seguro Social o en la empresa donde presta sus aervi -
dos. Habiendo excepciones al respecto que el juzgador debe ---
tanar en conaideración al momento de resolver. 

Sin embargo para dichos accidentes debe • 
de bastar únicamente, que se cubran los extremos do que el trab!_ 
jador se •1ccident6 cuando se dirigia a su trab11jo o rec,resaba de 
éste,cuando ocurrió el accidente, pura que sea considerado como
accidente de trabajo. 

Debe de tomarse.en cuenta que, no siem
pre los trabajadores al cambiar de residencia, realizan el cam-
bio de dcmicilio en el Seguro so~ial, ni en la Empre~a donde --
prestnn su~ sorvicioa, pero no por ese motivo los accidentes que 
ocurran al trabajador cuando se dirija a trabajar viniendo de -
otro lugar que no sea al. regist;rado o salga de su trabajo, cuan
do ocurra el accidente, deja do ser accidente de trabajo, ya que 
como dejo asentado en 111 presente tes.is todos los accidentes de
tra.bajo que reúnan los requisitos legales para su existencia, -
deben de ser considerados como táles, independientemente del lu
gar de donde viene el trabajador o se dirige, ya que interpretar 



el espíritu de la Ley en forma contraria, es ir en contra de los 
principios fundamentales pl~smados en la Ley Federal del Trabajo 
y en la Ley del Seguro Social, las cuales fuer6nelaboradas con
la finalidad de dar auxilio y protección a la clase ccon6micamen 
t~ dé~il, que es l~ clase obrera, que no ·solnmente es explotada
por los ~apita.listas, sino que hasta las propias leyes son apli
cadas aón teniendo derecho, en -contra de sus intereséa. 

JOSE ROGELIO SILVA REYES. 



C A P I T U L O P R I M E R O. 

l.- El Aspecto Social de la Ley Federal del Trabajo. 

2.- Aspectos Preventi,vos do la Legislación Laboral respecto 
d1a los Riesgos de Trabajo. 

a).- Medidas de Seguridad. 

h).- Medidas de Higiene. 

e}.- Ooctrina del Ri3sgo Profesional, 

d).- Riesgos de Trabajo. 



C A P I T U L O P R I M E R O. 

ASPECTO SOC!Af, DE LA LEY FEDERAL DEL 'l'Rl\BA.JO. 

El Derecho del 'l'rab<ijo constituye el 
canien:w se un 6rdon nuevo con linenmlentos propios que des
canzan sobre la base de uno. r1ueva co.ncepci6n de justicia. 

El derecho del 'l'rabajo no se concre
ta a garantizar un sistema igual de vida a cada trabajador.,
sino que, incluso aspira a asegurarle trunbien su vi.da futura. 
El objetivo anterior es preciaruncnto la cnusa por lo que en 
esta disciplina encontrrunos una serie de dispoaiciono$ refe
rentes a la ".Previsión Social", a esto me refiero cuando ha
blo del Derecho Preventivo o Aspecto Preventivo dol Trabajo. 

En Gl!l11a, el hombre que trabaja tione 
el innegable derecho do llevar una vida que corresponda a su 
dignidad de "Persona Humana" • 

Laa metas y objetivoa anteriores loa 
veo reflejados en todas y cada una dEt las dis¡xlsiciones que 
en materia de trabaj'o se han dedicado desdo la ápoca de la -
Colonia hastii nuestros dias, como a continuación lo expongo. 

Los historiadoroa concuerdan en que, 
Uernán Cortéz en la Nueva Espni1a al organizar la vida en la 
tierra de Anahuac,. instituyó la encomienda cerno la pri.mt~ra -

. btise de organización social Europea en suelo Americano. 

La encomienda como institución que -
fuó aceptada y sancio:rnda por los !leyes Católicos s~J conco-
d!a por merced real a los conquiatadores, ''Benemerito de las 
Indias", que cuidaban de los indios en lo espiritual y en lo 

.. material, además de la obligación que tenían de defender las 
provincias qua les estuvieran encomendadas, por todo lo cual 
estaban fi!l.cultados para recibir 'f cobrar el trabajo y tribu
to de los mi!illl\os. 
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Posteriormente el Emperador Carlos -
v., rechazó la medida creada por Cortéz y prohibi6 "Las enco-
miendas~ ordenando que los indios de la Nueva Espai\a vivieran
libres como los vasallos de Castilla. 

Uernán Cort6z recibi6 la orden del -
Emperador, poro en la práctica no la cumplió y realizó lo que·' 
consideró más cc1nveniente. La encanienda no produjo sorpresa -
en los indios debido: 

a).- Q\le los nativos vivian en comu
nns, régimenes canunalcs: Calpulli, tierra do com6n reparti -
miento, y 

b).- Ql.te estaban acostumbrados~ una 
especie de régimen feudal que conservaban los caciques con an
terioridad a la llegada de los espaf\oles, lo que daba lugar _;.. 
que los encanendoros se convirtieran on terratenientes, a vir
tud del despojo de tierras canunales de que hicieron victi.rn~s
a los pueblos indiginas. 

Asi tenemos que loa instrumentos de
producción, tales cano, aperos y arados aa! como los bueyes y
demás encere$ de trabajo eran propiedad del terrateniente, el
que los pr(11staba al mediero, las semillas las adelantaba el 
amo y había que devolverlas al recoger la cosecha, y debido 
queiel mediero no tenia recursos para subsistir antes de la 
coseéha, recibia de las trojes del propietario los cerealo11 y
d.e la tienda de raya los canestibles para no morir de hambre -
junto con su familia. 

Las cosechas generalmente eran insu
ficientes pera cubrir al patrón la mitad <:f\lC le correspond!a -
además del alquiler de los instrumentos de producción, más el
costo de las semillas y canestiblea que habfan sido recibidos
do la tienda de raya para la propia subsistencia, c:ircunstan-~ 
cia que, necesariamente colocaba al mediero en la situación de 
estar vendido incondicionalmente al patrón y Gin la más remota 
posibilidad y esperanza de· liberarse, 
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Los peones desarrollaban jornadas de 
trabajo inhumanas, indeterminables pero o.n virtud do un Dan
do dictado en el a~o 1875, que estableció una jornada m~s ~- · 
11 Humanitaria" 1 que era unicamento la jornada "de sol a sol", 
mediante dos horas de descanso a la sanbra, qua se daba a los 
peones entre las doce y laa dos de la tarde, esto motivó gran 
disgusto entre los encom~ndoros, que adn cuando no ten!an nin. 
guna atribución do caracter judicial, a su antojo castigaban 
a los peones, aún por faltas sdtiles. 

Después de la Independencia continuó 
el régimen feudal de la colonia, ht;ata mediados del siglo XIX 
cuando empieza a progresar ln producción capitalista en nues
tro pa!G debido a. oatas condicionM reinantes en dicha ápoca 
fu~ necesaria la unión de nw.saa proletarias para la defensa -
de mutuos intereses. 

Así te.nemos que en afio de 1872, se 
constituye el "Circulo Obrero~, con la finalidad de luchar 
por la mejoria do lus cluaei; laborantes, su reglamento t}ra 
una copia de las reglas do loa primitivos gremios coloniales. 
El circulo alcanzó un gran desarrollo provocando la constitu-
ci6n de Un Congreso Permanente del Ci1:culo Obrero, que se in
tegraban por roprenentantcrn do todas lau agrupaciones proleq 
rias de la República. 

La explotación !nmiaericorde que en • 
la ~poca de l<l Colonia se hacia de los indios motivó q1.1e in-

(signes pcraonaJes, talos corno Vasco de Quiroga y Fray BartolQ.. 
\ti~ de J.as Casas y otros; y desde la Madre p.1tria como el Padre 
~ontesinos y el Padre Victoria, pretendieron influir en la -
opinión espr,Hola y concretam~nte er.i la opinión real. con el -
fin de que se legislara <.l r.:specto. 

Lae esporádicas dispóciciones que se 
canenzaron a aplicar desde la conquista y se continuaron apli 
cando durante la colonia hasta el siglo XVIII, debido a su -
carácter paternalista, extremaron la situaci6n ya qua a menu
do no aerv.ian sino para que al p.1tr6n rcdujer<t todavfa más o! 
ya lnsign.ificanb:? costo da m:cmo de obra, al disminuir los sala 
rios, so pretexto de las erogaciones realizadas en la evangelI 
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zaci6n, serv.icios médicos, alimentación y techo, situación 
que· ni el Consejo de Indina pudo resolver, no obstante que so, 
contaba con el apoyo del Rey Felipe II. 

I.as J,eyes de Burgos fueron dictadas en 
1494,debido a la iniciativa del Padre Montesinos a su regreso 

de las Indias, fuo~on ostas las primeras Ordenanzas pranulga~
das en la motrop6li proteqi{!ndo a los nativos do la Nuova Esm 
na, contienen disposiciones tales cano: Dos Peri6dos de traba
jo al ano con una duración do cinco moses y entre ellos cuaren 
ta dids de licencia al indio para que pudiera cuidar de aus -
propios bienes, sólo podr.ía enviarse a trabajar a las minas a 
tm tercio de los indios cncamenclados, concentración do los in
dios an posesionoa dol encomendero, con iglesia, chozas y tie
rras para cultivan propios dol oncomondado, con el objeto de -
evitar largas ca.minatan que hacia desde su choza hasta los .la
bor!os r alimentación proporcional al trabajo realizado, evitar 
trabajos pesados a los nir!os y mujo.ros embarazadas, dignifica
ción del trabajo de los capatact!s y designación de visitadores 
destinados a inspeccionar al cumplimiento dobid.o de esas leyes, 

como se ve, ya en las leyes de au~o~ 
se trata el aspecto externo de lo que debe ser una protecai6n 
absoluta y mediata, para las personas que desarrollaban activi 
dad!Os a otras personas, por mr:icU o d(~ un pngo e ierto y deternii-
nado, que siempre ora demasiado oxiguo, · 

Y as! a la primera Constitución de ca
diz de 1812, siguieron diversos documnntos quo fueron proclama 
dos en J\rnt'frica en plena euforia de guerra Civil e intervencio
n~s, tales como la "Constitución de Apatzingan" en 1814, las -
"Bases Constitucior.alea da 1824", los " Estatutos Provisiona-
les" de 1823: las HActas Constitucionales de 1824: la"Constit~ 
ci6n Federativa" de 1624; las de 1836; 1.:is d·~ 1843: las "Actas 
Constitutivas" de 1847; las "l3'.1sos de Santa Anna de 1853 ¡"El .. 
Estatuto Orgánico" de Cornonfort de 1856: La Constituci<~n Fede
ral" de 1857: El "Estatuto Provisional del Imperio" dictado -
por Maxiu1iliano en 1865 y por llltimo la " Constitución Pol!tica 
de los Estados U~~dos Mexicanos" de 1917, mediante la cual ---
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México ha logrado encausarse hacia el prO<Jreso y bienestar -
social. 

En el campo de la Seguridad Social -
durante la ~tapa de México Independiente, se puede afi:cmar -
que no sólo existió el estancamiento, aino qi.te hubo un retr!}. ( 
so debido a que, la clase trabajadora fu6 totalmente abando
nada a su suerte, descuidandoao toda vigilancia que pudiera 
facilitar un mínimo de bienestar y seguridad. 

En esas condiciones, la seguridad 9Q 

cial se estancó durante al pasado siglo y no despertó de ese 
letargo, sino 'hasta que la revolución de 1910 se impuso el -
objet-ivo de elevar los niveles de vida du toda la población, 
mediante los causes de una sociedad capitalista industrial,* 
y on ciertós aspectos socialistas, en la que se obser<:Jará la 
seguridad f!sica y económica, procuraMo el bienestar y mejQ. 
ramiento de la cla1se trabajadora. 

"Contr,1 la injustici.a y la desigual
dad creciente que la civilizad6n moderna generó en favor -
de algunos y en detrl.!llento de la mayoría, se han elevado to
dos los movimientos, las ideas y lae instituciones sociales, 
qua otorgan su fisonanfo al siglo qun vivimos. Parece rcat.i!._ 
marso la convicción de que, para vivir en paz, es preciso 
fortalec~r los mecanhmoa de solidaridad que promueven la -
igualdad económica y la justicia social" (1). 

En el manifiesto ideológico del Part! 
do J,iberal Mexicano surgido durante el gobierno del General -
Diaz, y publicado el lo. de junio de 1906 y cuyo Presidente -
de dicho partido lo era Ricardo Flores Mag6n, ne propone la -
Reforma de la Constitución Pólitica del Pa!s y ol propósito -
de establecer limitacioneo a la propiL>dad individual ymodif1 
car las relaciones entre patrones y obreros. Es el documento 
prerevolucionario más importante <:1n favor de un derecho del -
trabajo. · 

(l) .- MORONES PRIETO IGNACIO.- Tésis 
Mexicana.a de Seguridad Social.- Mexico D. r'., Editó el I.M.S.S 
1970.- Pags. 8 y 9 
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En ~l catan delineados claramente al-. 
gunos de los principios e institucionoa de nuestra declara--
ci6n de derechos soci~les. En dicho documento se analiza la -
situación del pa!s y laa condicionesccon6rnicas de las clases 
obreras y campesinas, y concluye propóniendo refonnas i.tnp::>r-
tant!simas al sistema feudal-bnrguds dentro del cual vivíamos, 
dejando a un lado los aspectos políticos. 

El partido Liberal recalc6 las necea! 
dad.es de crear bases 9enerales para una logialaci6n hwnana del 
trabajo, mayoría de trabajadores mexicanos en toclas las empr~ 
aas e igualdad de salarios para nacionales y extranjeros. Pr~ 
hibici6n del trabajo para loa menores de catorce a~os. Jorna
da máxima de ocho horas: Descanso obltgatorio: Determinación 
do Salarios mínimos: Reglamentación a trabajos de destajo: P!!,. 
90 de Salarios en efecti vo1 Prohibición de descuentos y multas 1 

Pa90 semanal de las retribucioncs1 Prohibición de tiendas de -
raya: Anulación de las deudas de los campesinos: Reglamentación 
de las actividades de los mediaras, del servicio domáetico y -
del trabajo a dooücilio¡ Indemnización por lou accidentes de -"" 
trabajo: Higiene 'J seguridad en las fábricas y talleres J Habi
taciones higiénicas para los trabajadores. 

Esta es la primera definición en ver-
dad revolucionaria de los derechos sociales y la fuente de la 
inspiración de lo que deberla .ser dentro del marco del nuevo -
rdgimen de las luchas sindicales, la leqislación del trabajo y 
Seguridad Social. 

Lo anterior debemos de considerarlo ,.. 
cano la primera fase de la Revolución Mexicana, considerando 
segunda, aquella que hab~!a de recoger y desarrolla~ esos pri~ 
cipios fundamentales esgrimidos anteriormente. 

"En el mes de dicie.mbre de 1912 siendo 
Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, Venustiano -
Carranza, expidió la "Ley de Accidentes Profesionales" y ya cg. 
mo Jefe del Ej,rcito Constitucionalista anunció en la Ciudad -
de Remosillo Sonora que ál término de la Lucha armada dar!a .. 
comienzo a una mayor lucha social, conforme sua hanbres oeupa• 
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ban divorsas regiones de l.:i Ropúhlica, expcdian decretos, a fin
de f.1atablecer "Salarios Mínimos" y rnedidns protectoras en favor
de los obret'os''. (2) 

En Yuca.bfo el General Salvador Alvarado 
en el afio do 1915 prCKnulga la Ley de Trabajo, habiendo propuesto
que el Estado organizara una "Sociedad MutuaHsta" mediante sist$!: 
mas de cotización, con <Ü objeto de 'lll)parar a trabajadores contra 
los riesgos de vejes y muerte,disposición que es considera.da a -
justo titulo, cano la primera que establece propiamente en nues-
tro país un sistema de Sec1uros Sociales para el obrero. 

Dicha Ley del Trabajo fuá destinada a -
dar satisfacción a una clase social: senalaba que el trabajo no ~ 
debe ser conaidet'ado cooio una mcrcanc!a, dichas noxmns contienen
los beneficios m!nimoa da quo dobon disfrutar loe t.rabajadorea, -
contiene asimismo la reglamentación do las instituciones cólecti
vas, asociacioneo, contratos colectivos y huelga, jornad.a máxima
descanao semanal, salario mínimo, medidas protectoras de las muj!, 
res y de los menores, higiene y BC9\lridad on las fabricas, riaa-
gou profeaionales asimismo creó las jt1nt11s do Conciliación y el -
Tribunal do Arbitraje. 

Esta Ley reconoció y doclar6 algunos de 
los principios básicos que rn4s adelante integrar!an el artículo -
123 de la Constitución. 

El desarrollo quo alcanzó en el canbate 
revolucionario, la ideología social de nuestro pueblo v.lno a re-
flejarse en los debates del Congreso Constituyente de 1917, para
darlQa una nueva Constitución a la Nación. 

En aquellas fechas m~norables un puflado 
de han.brea que hablan luchado con las annns en la mano y que re-
presentaban la substancia viva de ln revolución triunfante - - -

(2) MORONES PRIETO IGNACIO.- Tesis Mexi 
canas de Seguridad Social.- México D.F. - I.M.s.s. de 1970.- Pag; 
22 y 23 • 
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triunfante, entre quienes destacaban por su devoción a la 
causa de los trabajadores al obroro Victoria, as! como -
los Generales .Jar"• Mungufa y Macias ontre otros, hicie
ron a un lado los cánones jurídicos aceptados en aquella 
~poca e incorporar6n a nuost:ra Conatituci6n los princi-
pios Sociales que ennoLlecon y quo le confieren sentido 
social 

Ciertamente las ideas do protcqor y 
dignificar el trabajo están proaentes desde el penaámien
~o de los iniciadoras de nuestra Independencia Nacional,
ae afinan en las inteligencias más lucidl:'ls dol movimiento -
liberal. y Sé imponen vigorosnmontc con la Revolución de -
1910. Al elevarse eatos principios al rango de mandatos -
constitucionales, en el ano de 1917 queda establecido que' 
parmitirá a los trabajadores la defensa de sus intereses y 
obligará al Estado a velar por su dignidad y .au bienestar 
social. 

"Los 1nanuatoa contenidos en la Cons
titución Política de los Estadoa Unidos Mexiconoa, por lo
que se refiero a las oblig~cionea entre el Capital y el -
Trabajo, a la gurant!a de Asociación Profesional, a la jo!_ 
nada máxinia d~ trabajo, salarios m!nimos, dencanso obliga
torio. prohibici.6n de trahnjo de lus mujeres a!lf cano la -
higiene de las fabrica.fil, inde.mniz:acidn del riesgo de trabi! 
jo 'Y a las prestdciones sociales en favor de los obreros a 
cargo de los patrc:me.s, constituy(m el marco jurídico del -
sistema mP-xicano de seguridad iiocinl." 

"El hacho de que áste cuerpo de doc
trina y de legislación, haya tenido C'Jll'IO fuente directa e
indiscutible la sublt!vación de las musas populares, y de
que hayan t(lllado forma sin acudir a ot:i:o fundamento teóri
co que no fuóra iniciar la reivindicación del proletariado 
en contra do los poderosos , le otorga. a nuestro derecho -
social su naturaleza revolucionarla y au carácter social." 
(3) 

(3)MORONES PRIETO IGNACIO.- Tesis M~ 
xicanas d<J Seguridad Social.- México D.F.- Editó I.M.S.s.-
1370.- Paginas 21 y 22, 

---------· :dtfi 
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"F.s incuestionable que el concepto de 
nuestro derecho del trabajo os un producto o resultado de ln r§. 
voluci6n mexicana, la cual plasmó sus aspiraciones reivindicat.Q. 
ria6 a la clase proletaria, fundamentalmente en loa preceptoo -
27 y 123 de nuestra constitución d6 1917, particularmente on el 
~ltimo de los citados on el cual se establecen las bases legis
lativas del trabajo, eminentemente proteccionistas do la clase
trabajadora la que con su sangre llevó a cabo el triunfo rev<i•l~ 
cionario iniciado on el afio de 1910." (4} 

La Ley :Pederal del 'l'rabajo, es Ley -
reglamentaria del articulo 123 constitucional, cuyas bases int!! 
gran este precepto mismas que son de naturaleza tuteladora, im
perativa e irronuncia'tle y no sólo eato, aino que son rl;!ivindi 
catorias de la clase trabajadora. 

Son tutelares, porque tienen po1; obj.!! 
to proteger una clase social deterrninada; son imperativas por-
que se imponen aún contra la voluntad do las plrtes en la rela
ción laboral que pierde ad su naturaleza extriotamonte contras. 
tual, y son irrenunciables, porque ní siquiera los propios ben.!! · 
ficiarios de los derechos que dichas normas consignan. pueden -
cleclinarlos o renunciar ou aplicación. 

As! el artículo 123 Constitucional se 
divide en dos grandes apartad.os, el "A" y el "B" éste último -..., 
contiene catorce fracciones y se encarga de regir las relacio-
nea de loa tr~bajadores al servicio de los Podaren de, la Uni6n, 
y el GObierno del Distrito Federal. 

Las normas que integran el apartudo"A" 
se refiere al contrato de trabajo en general y pueden clasifica!: 
so en los siguientes gruposi 

l.- Nonnas Tutelarea del Trabajador i.n 
dividual o sean reglas directas sobre la prestación del servicio 
cano lo son los relativos a la duración máxima de las 

( 4) • - ZETINA MALl\GON ALFONSO. - La Segu 
ridad Social y el Derecho del Trabajo. - Revista Mexicana del Tra 
bajo Secretaria del Trabajo y Previsión Social.- Junio rle 1968.
Pagi.na 80. 
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jorhada nocturna. descansos obligatorios, pago en moneda -
del curso legal, jornada extraordinaria y estabili.dad de .. 
los trabajadores en sus empleos. 

2.-.Normas. tutelaras de las.muj~:::~s 
y los menores, son las quo prohiben las labores insa11.i~~ea 
y peligrosas. los servicios nocturnos y el trabajo de los 

· · ltleno'res de dieciseis al'ios y descansos especiales para muj!, 
res parturientas. 

3. - Norma a tutelares de derechos cg_ · 
.lectivos, quo son las que 9ariintizan loa maa impo.rtantes ~ 
'medios de defensa y mejoramiento de la clase trabajadora: 
la a$ociaci6n profesional y la huel9a. · 

4.- Normas sobre Previsión Social 
cano son los relativos il Riesgos de Traba)o, PrevenSi6n .. _. 
de acc:identes, Higieno Industrial,. S09uridad Soci~l, Servi 
eios. pa~a la colocación de Trabajadores, Babitac;ii6n, Escu; 
la.G, Medidas contra elViciÓ yProteccl.6n al Patrimonio.Pi 
mili.ar. . 

.. 5.- Normas sobre judadicción d&l · ... 
trabajó, determinando l11s bases para la integración y fun
cionamiento dolos Tribunales Laborales y su canpetcncia -
local o Federal seqün el caso. 

· ; . Los principios contenicfos en el a- . 
partado "B" del articulo 123 Cansti tucional se refieren a: 
Jornaiiias de trabajo, doscans.os, salados, astabllidad en -

.. los empleos, asociaci6n sindica'.!,' huel9as y segú.ridad so-... 
.:?fol •• 'Pero difieren de algunas normas que solo pueden ser 

"apiicadils a loa trabajadores al servicio del Estado c:Grt\o w 

son: Designación de personal, fijación de salarlos en los. 
presupuestos de eqresos, escalafón, autoridade111 competen-
tes en caso de conflicto, empleados de confianza y personal. 
militar. · 

Las fuerz11s süciales y eccm&nicas -

\ 
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que no podian vivir dentro de lüs. moldes estrechos del vie
jo derecho de propícdnd y ele la empresa foudal rompieron -
sus diques y crearon una nu<~va idea de juaticia social y un 
concepto propio del Derecho Constitucional y de la misión que 
corresponde desarrollar nl Estado. Así tenemos que en los -
debates del Constituyente choca ron con al concepto polH.ico 
formal tradicional de Cons\:ituci6n y de la vida real de los -
hombr~~a del pueblo~ encontrandosc ah! la concepci6n indivi--
dualistil y liberal dal Estado que es la org,rnizaci6n creada 
por un puCi!blo P'lra realizar sus idc.1les de justicia para to-
dos los hombres. 

Lu grandeza de la acción del Congreso 
Constituyente de 1917 rndic<1 en la solución adoptada en la -
Carta dt? Quorotnro que crea a i.ncorporn los nuevos derechos 
sociales del hombre como.una doctrina propia, a la Carta Mag
n~: hecho que no tiene ningün precedente en pensamientos o mQ. 
delos ex:trnnjeroar sino como dirill Georges Burdea.u " •.••• es 
una vida de un pueblo y de sufl hechos por la Hber.tad de los 
hombros y por· Ll justicia social .•. , • " 

l~n la Constitución de 1917 la eleva-
ción de los derechos do la clnac trnb.:ijadorn a elló!mento cons
titucional, produjo una primera o important.o consecuencfo: la 
declaraci6n de derechos quo significó ln decisión de los· tra
bajadores mexicanos p..1ra quo los hombres fueran tratados como 
perso1'1as, y no cano cosas. 

Debemos Qnt.ender que el artículo 27 CQ 

mo el 123 Constitucionales, contienen el pensamiento social -
de una nueva Con¡¡tituci6n y dctcn:minan su originalidad consti 
tuyendo la ci.fopide de nuentr;J historia consti tuciona 1 que al
canza con ello una importante n::ializ-lci6n. 

I,n Constitución Mexicana, es la prime
ra ~n elevar a la categoría de nonn.1 fundamental el reconoci
miento y protección de los derechos de la clase trabajadora. 

''El derecho del trabajo es un estatuto 
(l:Xcl1.rnivo del tr;ib¡1jador y do lil cL1se obrera, para alcanzar 
su destino histórico, no solo la protccci.én o di9nidad de los 
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trabajadores, si.no la t..'.l1 vindicación de ,sus derechos. hasta 
suprimir el rég~nen de la explotación del hombre por el -
hambre." (5) 

"El derecho del trabajo como estatu
to de los trabajadores, no sólo se propone la dignidad del 
obrero y obtener la parte que le corresponde de la produc
ción para conservar el equilibrio y la justicia social, ...,_ 
sino la reparilción de las injusticias sociales, "sociali-
zando los bienes de la producción evitando que através del 
equilibrio dichos bienes queden en poder de los explotado= 
res, como se los 9<.lrantiza la Nueva Ley Laboral". (6) 

La Ley Federal del Trabajo nos dá i!!!. 
portantes aspectos sociales en beneficio de las clases tr!_ 
bajadoras cano lo establecido en el artículo So que dicet 

"Laa disposiciones de esta ley son -
de órdnn público, por lo que no pro
ducirá efecto legal, ni impedirá el 
goce y .el ojorcicio de los derechos 
~ea escrito o verbal. la estipula-" 
ción que establezca: 

I.- Trabajos para 
nifios menores de catorce anos; 

rr.- Una jornada 
mayor que la permitida por esa Ley: 

III.- Una jornada 
inhumana por lo notoriamente excesi
va, dada la índole del trabajo a jui 
cio de la Junta de Conciliación y A~ 
bitraje. 

(5) .- TRUEBA URSINA ~.LBERTO.- Nuevo -
Derecho del Trabajo.- Porrúa.-1970.- l''aga. 135 y Ss. 

( 6) • - 'rRUEBA UHOINA ALBER'l'O. - Nuevo -
Derecho Procesal del Traba.jo.- Porrúa.~ 1970.- Pag. 201. 
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tv.- Horás cxtraordina~ias de trabajo -
para. ll.ls mujeres y menores de dieciseia 
anos: 

,v.- Un salario inferior al mínimo; 

VI.·• Un salado que no sea remunerador
a juicio do lu Junta de conciliación y
Arbitrajc¡ 

VI! .. - Un plnzo mayor de unn semana para 
el pago de los aalariosr 

VIII.- Un lugar do recreo, fonda, cantj._ • 
na, cafe, taberna o tienda para efectuar 
el pago de los salarios, siempre que no 
so trate de trabajadores de esos esta--

' blecimientos. 

IX. - La obligación direct.1 o indirecta-
para obtener 1:irtkulos de consumo en tiea · 
da o H1gar determinado¡ 

X.- La facultad del i»tr6n de retener el 
salario por concepto de multa1 

XI.- Un aala.rio menor que ol que se pa9ue 
a otro trnlmjador en la misma empresa o • 
establecimientos por trabajo de igual ef 1 
c:acla, en la miarna clase de trabajo o --· 
igual jornada, por consideración de edad, 
sexo o nacionalidad; 

XII.- 'J;'rabajo nocturno induatrialt o en -
establcciroientes comerciales deapues de-
las veintidos horas, para las mujeres y -
loe menoreri de dieciseis a~os, y 

XIII.- Renuncia por parte del trabajador". 
de cualquiera de los derecho o prerrogat1 
vas consignados en las normas de trabajo. 

En üst:os casos se entonde-
1:á que rige la Ley o h>.a m:u:maa suplcto-
rlas en lugar de las cladsulas nulas." 
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Alberto Trueba Urbina dice: •• Las normas -
de trabajo no son de Orden público, ya que ni siqui,era pueden de
rivarse de ellas derechos pllilicos subjetivos en favor de los --

'trabajadores, ya que desdo el congreso Constituyente se sefial6 -
que los derechos de los trabajadores no fonnar!an parte ~e las -
garantías individualus o derechos sujetivos, ya quo en la legis
lación laboral es de integración social en beneficio de los tra
bajadores, en tanto que el derecho subjE1tivo est<i constitu!do 
por normas de subordinación. Por lo que las normas de trabajo no 
solo son proteccioniatas o tutelares de la clase obrera, sino -
que tienen una función reivindicatoria, que tiende al mejoramien. 
to de las condicionas econé.cnicas do los trabajadores, en la ero~ 
ci6n de un trabajo autónano superior a la ley y a la transfo:ana
ci6n de las estructuras econ6micas y Docialea. " (7) 

En relación con este punto debe tanarse en 
cuenta lo presc~ito por el artículo 7 do la Ley Federal del Tra
bajo, así cano lo e•tablecido por loa artículos 15 y 18 de la -
miSllUl loy que nos dice: 

ARTICULO 7o.- En toda empresa o estableci
mient<.>, el patrón deberá emplear un noven
ta por ciento de trabajadores uirodcanos, -
por lo menos. En las catogorias de técnicos 
y profesionales, los trabajadores deberán 
aer mexicanos salvo qiJe no los haya en esa 
especialidad d~tenninada en cuyo caso el -
patrón podrá emplear tanporalmente a trabs_ 
)adores extranjeros en proporci6n que no -
exceda del diez po1:· ciento do la especial!, 
dad. El patrón y los trahajador~s tendr~n 
la oblignci~n solidaria de capacitar a los 
trabajadores mexicanos ,en la especialidad -
de que se trate. Los médicos al servicio de 
la empresa debcx'án de sor mexicanos. 

No es aplicable lo dispuesto 
en este artículo a los Directores, Adminis
tradores y Gerentes Generales." 

( 7) '!'RUEDA URB I NA ALBER'l'O. - Y TRUE DA BARRE
RA JORGE.- Nueva Ley Federal del Trabajo.- Pornla.- 19·12.- 9a. -
edición.- Página 19. 
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ARTICULO 15.- En las empresas que ejecu
ten obras o servicios en forma exclusiva 
o principal para otra, y que no disponga 
de elementos propios suficientes de con
formidad con lo dis¡:iuesto por el articu
lo 13 se observarán las nonnas siguien-
tes: 

I.- La empresa benefi 
cíaria sorá solidariamente responsable 
de las obligaciones contraídas con los -
trabajadores; r 

II.- Los trabajadores 
empleados en la ejecución de las obras o' 
servicios tendrán derecho a disfrutar de 
condiciones de trabajo proporcionadas a 
lns que disfruten los trabajadores que -
ejecutli.:n trabajos similares en la empre .. 
sa beneficiarla .. P<l:ra determinar la pro-
porclón, se tomarcfn en consider(lción las 
diferencias que existan en los salarios 
mínimos que rijan en las zonas económicas 
que 2e <mcmentren in1.>taladas las empre-
sas y las demás circunstancias que pueden 
influir en las condicio!les de trabajo." 

Como es de notarse el anterior artículo -
está elaborado con la finalidad de evitar los frccuent~s fraudes 
en perjuicio de los trabajadores, realizados por los pat:r:ones. 

ARTICULO 18.- Bn la interpretación de las 
normas de trabajo se tomarán en comlider!!_ 
ci6n sus finalidade~ seflaladas en los ar
ticulas 2o y 3o. En caso de duda prevale
cerá la interpretación más favorable al -
trabajador." 

El artículo antas transcrito trata lo re
ferente a la interpretación de las nonMs y dice, que en caso de 
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duda pr~valecerá la interpretación más favorable al trabájador. 
"ia que el interpretar una norma de trabajo consiste en precisar 
su alcance y determinar su sentido social. El concepto derecho 
ptlblico se aplica rigurosamente, en tanto que el d-c:irecho social 
es subseptible de interpretarse con el objeto de allperar el sen. 
tido del precepto. 
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ASPECTOS PREVENTIVOS DE LA LEGIStAC!ON LAnORAL RESPECTO DE LOS 
RIESGOS DE TRABAJ'O. 

Lu obligación de previsión comprende ~ 

la protección de la vida, de la salud y de la moral de los tr~ 
bajadores y consiste en tomar medidas aporpiadas tendientes a 
dillllinuir los peligros inherentes al trabajo. 

1,a seguridad de los trabajadores se en_ 
cuentra co1\ rango constitucional, en virtud de consagrarlo de 
esta manera el articulo 123 Constitucional expresamente en su 
fracción XV, Íntimamente ligada a las fracciones II y XIV del 
propio precepto constitucional. 

La trnceión XV primeramente citada di
ce que ea obliqaci6n del patrón observar en sus establecimien
tos, los preceptos legales sobro higiene y salubridad, as! .oo
mo adoptar medidas para prevenir accidentes en el uso de m~qu! 
naria e instrumentos de trabajo para lO(Jrar una mdyor garant!a 
p..1ra la salud y la vida de los trabajadores. 

La fracción II citada, sefiala que la -
jornada máxima da trabajo nocturno so.rá do siete horas, quedan. 
do prohibidas las labores innalubrea y peligrosas para las mu
jeres y menores de dieciaeis anos: ns! cerno el trabajo comar-
cial después de las diez de la noche p.nn la mujer y el traba .. 
jo para menores de dieciocis anos. 

Por lo que respecta a J.a fracción XIV 
antes citada, so rP-fiere a la responsabilidad de los empreea-
r)os en lon accidentes de trabajo y de las enfexmodadea profe
sionales de loa trabaiadorcs, ya sean que se hayan sufrido con 
motiv~ o en ejercicio de ld profoni6n o trabajo que ejecuten, 
así c:Qlllo el pago da las indemniz.acionas a pagar por lm patro-
ne.s CaJ:lo consecuencia de ln muerte o incapacidad sufridos por 
el trabajador. Respomrnbili.dad del patrón que lo será ai.1n cuan. 
do contrate el servicio del trabajador ¡x;:r media de un ir1term!!_ 
diario. 

A.ni.mismo con el objeto de prevenir ac
cidentes de trnbiijo se dictó el "Heg1.am1rnto de Medidas Preven
tivas de J\ccidentou de Trabajo", publicado en el Diado Ofi--
cial el df:a 29 de Hoviembre de 1.934. En el cual ae sef\alan fo!. 
mas adecuadas que deben do tomarae en cuenta para prevenir los 
accidentes a los trabajiHlorea. 



De dicho reglamento se desprende· que -
cubre en todas sus partes y dentro de todos sus artículos, las 
medidas adecuadas para evitar los accidentes de trabajo, y en 
el mismo se ve quo las obligacionea de prevenir los accidentes 
son obligaciones no solamente del patrón, sino tambicn incluye 
a los trabajadores, con el objeto de que disminuyan los ries
gos a fin de defender al obrero; que las medidas de prevención 
estén adecuadas n los progresos de la ciencia, de loa procedi
mientos de trabajo y la fabricación, o sea que se encuentre <l!:_ 

tualizada la medida preventiva do accidentes con la tecnolog!a 
exiatente: que el trabajador no se exponqa en forma inneceaa-
ria n! exponga a los demás al ejecutar sus laboras¡ que los a~ 
cidentea deben de evitarse no sólo por el patrón sino por los 
propios trabajadores, no obstante que p.:ira evitarlo tengan que 
desarrollar una actividad de momento que le compete realizar a 
otro; que deben de estar las instalaciones en caso de incendio 
en lugares apropiados p.-na su usoi Que loa trnbajadoreo no de
ben de cargar o transportar objetos que f.:xcedan de 75 kilogra
mos por considerarse que es el peso máximo quo debe cargar una 
personar que las esnpreaas ;¡ trabajadores deben de estableae.r -
canisiones de seguridad¡ que para el desarrollo de las·activi~ 
dades deben do usarse ropas adecuadas para ello. para evitarse • 
accidentes, que en caso do usarse anteojos para laborar. estos 
deben traerse siempre consigo y que no deben de ser usados por 
otro operario p.-.~ra evitar contagios, a menos que ae eaterili·
cen, ya qua la empresa tiene la obligación de tener material -
necesario para cada uno de sun trabajadores en el desarrollo ~ 

de su trabajo: asimismo los trabajadores que realicen manio-
bras con objetos pesados deberán de uaa·r cint1.u:o11es a<lecuadoai 
las peraonas que se encuentren expuestas a inhalaciones do pol 
vos y humo~ d~ origen v~etal, animal o mineral, es indispensa 
ble que para el desarrollo de sus actividades, el uso de masci 
rillaa, mismas que deberán de sor suministradas por el propio 
patrón; asilnir.-rao cada accident.c que ocurra debe ser investiga
do para t:Hll)er cuales fueron las causas que lo moti.varón y t.ud 
adoptar m~didas necesarias para evitarlo. Por otra parte no se 
petinitid el manejo de máquinas a personas que no conozcan el 
funcionamiento de las mismas¡ En las minas deberán de tener to 
dos los ap,uatoa necesarios p;ir<l detcrm:lnur los diversos -- __ : 
ácidos que se encuentren en eHas p.:1ra cvi.tar los ,,ccidcntes -
ocacionadoa por explosiones. Para el efecto d1} abrir cajas que 
contengan dinamita deberá de hacerse esto <in el exterior de los 
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depósitos asimismo pura abrir las mismas deber& do hacerse -
usando cuaas de madera o mazos de igual material para evitar 
que se p~oduzcan estallidos. 

Da lo que ant.:orionnente he descrito -
del "Reglamento de Medidas Preventivas •ia Accidentes do Trube_ 
jo" se coligen los esfuerzos realizados por las autoridades, 
patronea y trabajadores parn evit.:ir loa terribles accidentes 
que se producen en ejercicio de lan actividades dca~rrolladas 
diariamente en las diversas empresas existcntc:i&, accidentes _ .. 

. que no solo tiont.m cano efecto el de la falta de producción -
y pérdidas que resisten las empresas, sino que lo que mda im
p0rta son los danos que se ocaciona:n a la aociednd y a la faro!. 
lia pril\cip.dmente, por esto 1,l. importancia de evltar dichos 
accidentes, 

La form3 adecuada de prevenir los ac
cidentes, es el mantenimiento da los lugares de trabajo en -
buen estado, aar como lat> irrntal11cionee, máqu.inas y seguridad 
en la organización del tt«ÜM 

t<rotoai::hin (6) di.vide en doa partes -
las medidas preventiv.:is de los .iccidentcs de trabajo que son; 

a}.- Lil higiene del trabajo y 

b) • - f,<1 ne9ur.idud dul trabajo. 

"La higiene dol trabajo.r;mtt\ orientada .. 
a prevenir las c111,.rnas de lns enfót111cd:1doa profouionales y on -
gener!ll a tutela-i: la salud do loa trab.':l.jadoros. 

La seguridad del trab«jo, ost;.;1 ericami, 
nada a evi t-~r las <:,;¡usas de loa accidont~s. 

en efecto !Je [JU•!de h<1cer la distinci6n 
refiri<mdo la hi9lene del trabajo al aspecto médico del problft 
lila 'f la seguridad ael trabajo a la ingenieria sanitaria." 

Lit legislación para prevenir los acci
dentes de trabajo es imperativa, se impone coorciti vrunont~J por 

(8} .- l:<ROTOSCHIN.- Institm:::ic;mes.- MA
RIO DE LA CUEVA. - Derecho Mexicano del Trabajo. - Porrua .~ Tcrc,l 
ra Edición.-. Pa9. 124. Mexico, o. JI. 
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el Estado, pues de lo contrario, si estuviera sujeta a la vo-
luntad de los patrones, no se cumpliría lo mandado. Raz6n por
la cual impone en el capitulo V del Titulo Once, las inspeccio 
nes del trab<ijo, para prevenir los accidentes, ·-

En r<üación con los accidentes de trabajo la
LegiRlaci6n Mexicana, puede resumirse en la forma siguiente: 

a).- La higiene del trabajo, estn tratada en
las fracciones II y XV del articulo 123 constitucional. 

b).- La Seguridad del trabajo está contempla· 
di en el párrafo segundo del precepto constitucional ~itado y
t lene por objeto prevenir los accidentes, en el uso de las --
mfquinas, instrumentos y material de trabajo. 

' 

c) .- r,a constitución no tuvo temor a la redun 
d.mcia y a efecto de dar al legislador mayor libertad, establi 
e' 6 en la parte final de la fracción XV del precepto constitu
c onal citado, que el trabajo debe organizarse de tál manera -
que resulte para la salud y la vida de los trabajadores la 
mayor garantía. 

ch).- Por ningún concepto debe de entenderse·· 
el derecho del trabajo cano destructor del capital, ya queen
l< parte final del artículo 123 en su fracci6n XV, se estable
~1 que la Legislación al dictar las medidas de protección a -
l(•S trabajadores, se toma en cuenta la naturaleza de las nego
cd aciones. 

d) .- Por último se incluye en la disposición
ccnstitucional, en la 'fracción XV, la facultad de legislar 
oxeando un sistema de penas que asegure el cumplimiento da los 
mandatos legales. 

La Ley del Trabajo produjo y perfeccionó -
la nonna constitucional en las fracciones III, XVI , XVII 
XVIII, XIX, XXIV, del artículo 132 al decirnos cirnles son las 
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obligaciones do loa patrones en relaci6n con la seguridad y pr!_ 
venci6n de los accidentes de trabajo y medidas protectoras al ... 
trabajador.. 

Para el efecto do una reglrunontaci6n 
absoluta de las medidas preventivas para los accidentes de tra
,})ajo compete al Presidente de la República, legislar con apoyo 
en lo dispuesto en la fracción primera del artículo 89 de la -
Consdtuci6n Politkn de los Estados Unidos Mexicano¡ y a mayor 
abundamiento el articulo 523 de la Ley Federal del Trabajo, las 
autoridades de Trabajo que aon: 

1.- A la Secretaria del Trabajo y Pr,!! 
visión Social; 

II.- A la Secretaría de Hacienda y -
Crádito Público y Educación Pt1blica1 

III.- A las Autoridades de laa Enti-
dades Feifarativas, y a sus Oirecci6nCG o Oepartamentcs de Traba
jo, 

del trabajo¡ 
IV.· A la p.1;,1curadur!a de la Defonaa 

V. - Al Servicio Pt1blico del Empleo: 

VI.- A la Inspección del Trabajo: 
vn:. - A la Comisión Nacional y Regio-

nales de los Salatios Mínimos¡ 

VIII.- A la C<lllisión Nacional para la 
parti.cip.,1ci6n de loe Trabajadores en laa Utilidades de las Empr!;!, 
sas; 

IX.- A las Juntas Federales y Locales 
de Conciliaci.6n: 

X.• A ll Junta Federal de Conciliación 
y Arbitraje: 

XI.- A las Juntas Locales de Concilia-
ci6n y Arbitraje; y 

XII. - Al ,Jurado de Responsabilidades. 

Mismas a quienes compete vigilar el -
cumplimiento ele la leqfolaci6n, fUncíoncs catrechamcmtc ligadas 
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a la Inspección del Trabajo, al grado do que se podr!a decir -
que esta Institución tiene por. objeto escencial vigilar el cum
plimiento do la legislación, at:ií tenemos que el articulo 541 -
de la Ley Laboral, nos habla de las funciones de loa inspecto
res de trabajo. 

«tas autoridades anteriormente esP!t 
cificadas son, por consiguiente de diversa índole: 

"Las Secretarias del Trabajo y Pre
visión Social, de Hacienda y Crédito Pdblico y de Educación P!1, 
blica, son organos que fo~n parte del Poder Ejecutivo Federal 
y por consiguiente ~on autoridades administrativas con funcio
nes laborales, las direcciones de trabajo de las entidades Fe
dereativas también son autoridades administ'rativas con atribu
cionea labora.lea". 

"También dependen del Ejecutivo Fe
deral o do loa ejecutivi::>s locales, de loa territorios y del D!, 
partamento del Distrito Federal, la inspección del trabajo y la .. 
Procuradur!a de la Defensa del •rrabnj~ cuyas actividades se S!!, 
jetan a lo prevenido en loa reglamentos respectivos'' (_9 ·) 

El articulo 509 de la Ley Laboral, -
creó la.s comisiones da S~uridad, al establecer que en cada em
presa se organizarán comisiones de seguridad e higiene que se -
juzguen necesadns, mirunas que eatarán formadas por igual nume
ro de rcprcaentantos de los trabajadoras, como de patrones, te
niendo dentro de otras atibuciones la de inveatigar y vigilar ~ 
se cumpla. Cabe 9efüllar qu~ asintimno existe independientemente 
de lo est<tblec3do en el articulo anterior y del Reglamento co-
rrespondiente a las medidas preventivas de accidentes de traba
jo, que ~les comiaiones se encuentran reglamentadca en algunos 
contratos colectivoa de trabajo. 

Por otra parte el artículo 510 de di. 
cha Ley, dice que las funciones que desempei'1en las comisionen -
de Seguridad, deberán de ser gratuitas, desempeñadas por los --

( 9 ) • - TRtJEBA URDINA ALBERTO. - Nuovo 
Derecho del Trabajo. - Port"Úa. - Segunda Edición Mex. 1972. Pag 452. 
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miembros que las forman las mismas, ya qua estas se a~sarrolla
rán dentro de las horas da trabajo. 

r,as funciones de estas comisiones 
son las siguientes: 

a).- Investigar las causas de los ag_ 
cidentes de trabajo y onfonnedndos. 

b) .- Estdn facultQdas para proponer 
las medidas de aaguridad que juzguen oportunas para evitnr y -
prevenir los accidentes. 

e).- Tienen a au cargo la vigilancia 
de las medidas preventivas de los accidentes. 

•El aspecto preventivo de loa acciden. 
tes de trabajo, son los requisitos que deben satisfacerse los -
centros de trab~jo con el propósito do garantizar la salud y la 
vida de los hombri:~s, dichil seguridad dol t.rab.1jadcu: se oncuen-
tra respaldada por el Estado que obliga a trav6a de las leyes -
y reqlamentos a las empresas y centrou de trabajo, a proteger -
al t.rabajador a través de, la hi.gicno y seguridad del trabajo -
ya que en caso de no cumplirse por lo ordenado por el Estado, -
que vigila su cumplimiento por mtxiio de inspectores, correspon
do la vigilanci~ y acci~n a los trabajadores, ya que en últi111a 
instancia es un aspecto del derecho encaminado a prote<Jerlos, y 
se juatifica plenamente. la idea del Di:irccho del 'l'rabujo, que es 
la protección del trabajador como persona hiunanu, lo que debe -
de ase9ur;u el Estado, independiente d<J la fUnci6n individual -
de cada trabajador trn el ejercicio de su derecho: (10) 

El articulo 132 ue nuoi;tra Ley Labo- · 
ral nos dá una enumeraei6n de cuales son las obligacionos de los 
patrones 'J consecuentes con ellas, las múdidas de sequridad a -
las cuales se encuentra obligado, cuya finalidad es proporcio~
nar mayor protección a los obreros par<1 evitar y lo::;rar preve-,,. 
nir los accidentes, como analizaré más adel.:lnttJ. 

( 10) .- Hueck Alfred - Hans Carl Ni
pperdey. - Tooiado de Mario de la Cueva. - Der(lcho M(?:Xicano del Tra
bajo, - T(!rcera Edición.-Tomo II.- Porrna S. A., Pags.131 y 132. 
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"Las obligaciones del'patr6n son -
muy numerosas •. J. Jeeds castorena ( 11) clasHica las obliga··• 
ciones de ioa ¡><ltrones en tres grandes ramns que son: 

l.- Individuales. 

2.- co.léctivas y 

iaci6n a torceros • 
J ... Efectos del 6rden sooialcon r!. 

Las obligaciones Individuales non; 

a) ... Obligaciones de dar empleo o -
··trabajo. 

· b) .- Bl remunerar el empieo una, v'z 
prestado. 

e) • ._ Previas: COOlo la obligación de 
ajustar $US ~nstalacionea a las reglas de seguridad e higiene 
previstas por la Ley y sua Reglamentos. Posteriores; Como e>é~ 
dir la. carta de Despido t\l trabajador al darse por terminada -
la i;-elación de trabajo, no poner en lista neqra al trabajadc>r 
,ctimo no'Q'nct!fn&r1te se hac::e en .muchas empresao. 

ch).- Guardar a los trabajadores la 
. debida ~onsideraoi6n absteniendosc de mal trato, de palabra y 
obra. 

d) .- Abstenerse de realizar perjui
cios maliciosos, en sus herramientas o ótiles de trabajo. 

e).- Son igualmente de tipo indivi~ 
dual•. las obli9aciones que previenen de un riesgo profedonal, 
·que 1M1d adelante paeáré .a i.\nalizar por separ;;ido. 

f).- Otros deberes se establecen en 
beneficio de la disciplina interior del centro de trabajo, cómo 
lo son el de abstenflrse de, portar armas¡ no presentarse en est!_ 

( 11) .- J. JESUS CASTORENA.- Manual 
de Derecho Obrero .... Imprenta Didot s. de R. L.- 1959. Pag, 79 
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do de embriaguez o bajo influencia de narcóticos cano lo sena
la el artpiculo 133 de nuestra Ley Laboral, en sus fracciones 
X y XL 

g),- Otros más descansan sobr~ una 
concepción democrática de ln t.inprosa, la autoridad del patr6n 
no debe ser utilizada f"lra atacar los derechos do los trabaja
doreo as! lo establece el articulo 133 antes invocado en su -
fracción VII. 

Dentro de las obligaciones colecti
vas 2igue senalando Caatorenn las siguientes: 

a).- Aceptar y reconocer a los Sin-
dicatos. 

b).- Proporcionn~ educación a los -
trabajador•as e hijos de los mismos. 

e).- Proferir a los trabajadorer{ de 
mayor antiguedad para poona1riccer a sus órdenes, en caso de rea
juste. 

cHi. ~ Respetar ol derecho de h11el9a. 

d) .- Así como celebrar contratos co
lectivos de trabajo con los Sindica tos. 

Respecto a los efectos del 6rden so-
cial sefiata lo siguientes: 

a).- 'rienon por objeto proteger a -
los trabaja.dores nacionales para que en todas las empresas ae · -
tenga el mínimo de un noventa por ciento de nacionales on cuan
to a trab11jadores, así como que los médicos. de la empresa deben 
de l:H~r de1 nacionalidad mexicana. Articulo 7o de la Loy Frnlf~ral
invocada. 

b).-Otro efecto es, el de que cuando 
se empleen más de cien trabajadores pero menos dü mil, se otor
gará una beca a un trabajador o a un hijo de estos, pero cuando 
el n(unero de trabajadores sea mayot· de mil, l;le debt?rá de otor--
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gar tres becas, teniendo la obligación los becari~s de traba
jar un ano al servicio de la empresa que los haya becadó. 

e).- Establocer y sostener escue-
las, 'art!culo 123 Constitucional'~ 

ch).- Debeh observarse las medidas 
adecuadas que fijan las leyoa, para prevenir accidentes de -
trabajo y disponer en todo tiempo de los medicamentos y mato
rial de curación indispens.:ible a juicio de las autor'idades -
que correspondan para que preste de manara eficaz los prime-
ros auxilios, debiendo dar de3dc luego aviso a la Autoridad -
cornpete.ntede cada accidento que ocurra. 

d) .- Reservar un predio no menor ~ 
de cinco mil metros cuadrados, para establecimiento do servi
cios públicos, cuando la población tUral exceda de doscientos 
habitantes y el centro de trabajo esté a una distancia mayor 
de cinco kílf.metros de la población más próxima. 

e).- Contribuir al fomento de las 
actividades culturales y del deporte entro los trabajadores y 
proporcionar los equipos y i1tilcs indispensables para .-ll rea
lización. 

i).- El trabajo es un derecho y un 
deber social. Y no se debe do considerar cano ~rt!culo de co
mercio ya que exige respeto para las libertades y dignidad de 
quién lo p1cesta ya que asimismo debe de efectuarse en condl-
ciones quo aaequren, la vida, salud y nivel económico decoro·· 
so para el trbt'ljador y la familia de óate, ya que tampoco J?O
drán establecerse distinciones entre ;1,os trab!ljadores por nin. 
gdn motivo ya de raza, sexo, credo religioso, doctrina póliti
ca o condición social. 

Dentro de los efectos de las obli
gaciones de los patronos con relación a terceros tenernos las 
siguientes: 

a).- C~da trdbajador en particular 
en un tercero en relación a sus CotnJ?<ll'íir.ros. Sin C'.mbargo la Loy 

' ) 
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les impone el deber reciproco do probidad1 de buen trato y la 
abstención de alterar el orden dentro del centro de trabajo, -
lo cual será tanado en consideraci6n adn cuando sea cometido
en contra. del p.1tr6n o de sus familiares de ~ste. Esto ae en
cuentra establecido en los artículos 134 fracciones Ita, VI!a 
XIIa y articulo 135 de la Ley Laboral. 

b) .- Poner del conocimiento.del 
Sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajado-
res da catogoria inferior, los pueutos do nueva creación y -
las v,1cantes dcfini ti vas y las trnnpora las a cubrirse ... 

J. Jesús Castorena (12)manifiesta= 
respecto do las medidas preventivas para los accidentes de -

. tra.bajo lo siguiente: 

" Quo las obligacionos de los p.1--
"~ones se reduce, en materia de riesgo profeSional, a reparar 
la~ consecuencias o resultados da loa accidentes de trabajo y 
de las enfermedades profesionales, Bino que tiene el deber de 
reducir unos y otros nl mínimo y la única fonna de reducir -
los accidentes, es .implantar medidas provnntivas contra los -
accidentes <lol trabajo." 

Y que la manera de combatir las en 
fet-rnedades es ajustando las instrucciones a las reglas de hi
gi~e o aea eliminando la causn exterior. 

( 12) J • JESUS CA'rOnENA. - Manual de . -
Derecho Obrero ... Imprenta DIDO'l' s • de R .L •• - l 9 59 .... Pa9 • t)\ 



MEDIDAS O E S E G U R I D A D 

Las causas de los accidentes son inumerables 
todas más o menos fatales; pero es posible frente a las causas -
de peligro comunes u ordinariao, oponer aquellas medidas, apara
tos, ~tilos protectores, etc., que si bien no las eliminan total 
mente, si las red1Jce al m!nimo. 

Toda una técnica de medidas preventivus con
tra los accidentes de trabajo, se ocupa de este problema siendo
tan eficaz la acción de las medidas preventivas, que en aquellas 
industrias donde se han implantado so ha experimentado una redu_g_ 
ci6n considerable de siniestros, en algunos casos de algo m~s de 
un cincuenta por ciento. 

La Constitución, as! como la I.ey Feaeral del 
Trabajo imponen al patr6n la obligación general de tanar miedidas 
preventivas y de organhac:i6n del trabajo, on fonna tál que re-
sulta la máxima garantía para el trabajador. 

Preveo la Ley, la expedición de un Re<;rlamen
to de S&3uridad, mismo que ha sidn ya prooulgacllo y que se oc1,1pa
do resolver en términos generales '} para ciertas industrias los
problemas de las medidas preventivas. 

.M E D I n A S D E HIG!E.NE 

La lucha contra las causas determinantes de
l11s enfennedades profesionales es 1ma lucha médica e hi9ienica -
de carácter social. 

Médica, ppr cuanto a que es la medicina la -
que determina loa pedecimientos profesionales y las causas espe
c!f icas de sus padecimientos. 
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Higienica, puesto que es a través de esta -
rama que se trata de eliminar las causas especificas de las en·
fe1inededes profesionales o de atenuar se acción. 

También en esta materia el Legislador obliga 
a los patrones a toornr las medidas do. higiene para ilnpedír ol d§!. 
sarrollo no sólo de las enfermedades profesionales, si no de --
todo tipo do padecimientos. Toda véz que en caso de que estas -
se produzcan, por culpa inexcusable del patrón, el monto de 1~ -
indemnización, podrá aumentarse hasta en un veinticinco por citi.!l 
to, a juicio de la ,runla de Conciliación y Arbitraje, de confor
midad con lo establecido por el articulo 490 de la Ley Federal -
del Trabajo. 

Ahora bien Bi el p.oltr6n tiene el deber de -
observar medidás de higiene, es responsable de los pac1ecimientos 
que ae generen como consecuencia de no haberlas implantado. 

"Cano medidas en favor de la seguridad, la -
Ley y los"Regliunentos de Segurid•id''y los''Reglrunentos de Seguri-
dad e Higiene'' previenen la formación, en cada centro de traba.jo 
de una comiaióu de Seguridad e Higiene que se encarga de contem
pl<ir loa problemas de cada centro de lratajo, a las cuales debe
d d<:! dar ~uenta con los accidontes de trabajo ocurridos y las -
enfemedades profesionales, para que tomen a su vé?. los acuerdos 
relativos y recoo1üinde,11 al patrón la adopción de las medidas de
Sequridad e Higiene que se en timen oportunas." (13) 

Otros Reglamentos que contribuyen a la segu
ridad de los centroa de Trabajo son las Medidas Generales de Sa
lubridad y los Reglamentos de lligicne Industrial. 

Aunque <l trnv6s de ellos se persigue el sa- · 
neamiento general del país, de los Estados y de loa Municipios. 
sus disposiciones se reflejan necesariamente en los ceiltros de
tri:tbajo. 

(13) CASTORENA J. JESUS.- Manuel de Derecho 
Obrero.- Septimm. Edición, Paginas 154 y 155. 



30 

Una de las cuestiones más importantes para ± 
la buena marcha de la econ6rnia de los Paises, asi como para el "' 
bienestar de la clase laborante, es la de evitar los riesgos pr~ 
fesionnles y otra la constituye la protección contra estos, ya -
que, al acaecer, afectan gravemente a los trabajadores y nn gen~ 
ral, a sus fa.miliares, a los centros de trabajo y a toda la pro-
ducción del país. · 

Máxico on vias de intensa industrialización
en estos dltimos afioa registra un considerahle aumento de acci-
dentes de trabajo. En vista de ello y teniendo en cu1t1nta la gra
vedad del problema, el Instituto Mexicano del Seguro sociial ha -
intensificado aún más su acción para la protección de los traba
jadores y sua famitiares, dentro del régimen de Scgurídad Social. 

Ante la canplejidad y amplitud del problema. 
que estamos senalando, voy a dejar a un lado algunaa f~ceta~ del 
mismo y despuóa de una hweve roforencia sobre la doctrina de los 
riesgos profesionales, dirigiré mi atención a lo que son los ac
cidentes de trabajo o enfet111edades profesionales. 

DOCTRINA DEL RIESGO PROFESIONAL • 

La doctrina del riesgo impone al patrón la M' 

obli9aci6n de canpensar a sus trabajadores por los accidentes y~ 
enfArmedades profesionales qun sufran, ya que el empresario crea 
el riesgo al establecer la ernprcoa de trdbajo. Por otra parte la 
Ley Federal del Trabajo acoge la Teoría del R~usgo Profesional y 
dá a loe trabajadores la garantía de que serán indemnizados por
loR dafios'experimentadoa ftn ocaci6n de accidentes o Gnfcrmedades 
profeBionales. En un principio, en varios paises &e dispuso, - " 
ante la insolvencia de l'Oa patronea qul'll el Estado abonaría por -
aquel.la oportuna indemnización. 

Más tarde se penao en un sistema de s09uro
que garantizara los ri.esgoe de trabajo. En México es el Instit)! 
to Méxicano del Scgur(1 Social el que presta éste servicio al a
s09urar al trabajador la percepc:l.6n de las correspondientes in
demnizaciones, liberando con ello al patrón de las cargas econQ.. 
micas correlativas, mediante la filiación de sus trabajadores a 
ese organi:Zlllo, a cambio del pago de las cuotas correspondientes. 
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R I E S G O S DE T H. A B A J O 

Oefinici6n .- Loa riesgos de trabajo en -
materia general; Son riesgos de trabajo los accidentes o enfe_r 
medades a que están oxpuestoa los trabajadores con motivo de • 
sus labores o en ejercicio da ellas. 

Tales riesgos pueden producir la muerte, 
la incapacidad total permanente , incap.;•cidad l?aroial parrnane!!, 
te o la . incap<icidad temporal. No voy a 11acer un exámen detal.12,. 
do del riesgo de trabajo desde ei. punto d~ vista histdrico o -
en su aspecto jurídico, ya que me interesa el aspecto social -
del mhmo. 

Siendo estos riesgos profesionales inheren 
tea .al trabajo. es lógico que sen el emprE1aario, es d·ecir, el :' 
creador del riesgo y benefic.iario a la v6z de la producción --
quien lo& reporte, puen no seda .)usto ni oquitutivo quo qu,eda
ran ~ car<jo del trab<ijad(>rt ya que no obtiene provecho de la -
producción en fo~ina absoluta, ni es tampoco crendor del riesgo. 

Eatoa riesgos aon de dos clases: Accidentes 
de trabajo y e.nfermedades profesionales, entendicndose por acci
dentes de trabajo, en torminos generales, las conseauencia3 de -
la acci6n repentina de una causa exterior, sobrevenida durante -
<11 trabajo, en ejercicio de ésto o como consecuencia de el mismo. 

ta teoriu del ricsgcir profesional ;;ibarc6 en 
un principio, a a,c¡u11lloo accidentes cuyas causas inmediatas y -
directas era el trabajo desempe~ado por el obrero. Pero poco a 
poco fué extendiendoae ¡.;arn canprondor también aquellos accidea · 
tes que se producen con ocasión o en ejercicio del trubajo eles.si_ 

rrollado de tal manara que no se requería la existencia de una r!ft 
laoión causal inmediata y di.recta, sino que era sufidente que -
hubiera •m .lapso de conexión entre el tra.bajo y el accider1te o ;.. 
lo. que eu lo mismo, bastaba que el trabajo desarr.oHado fuera con o 
ocaoi6n del accidente sufrido, toda véz que no existía razón al
guna paraexclufr estou últimos casos, en los cuales si biencl
trabajo no i:ira b causa inmediata y directa, i.;i ara la ocas i6n -
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del accidente, 

Esta extenci6n de la doctrina se debe -
en general, a que se ha considerado que siendo el trabajo una- -
fuerza piesta al servicio de las empresas, los de1sperfectos -;..-
sufridos a osa fuerza, deben entrar en los gastos generales de -
la negociación: de la misma manera que quedan cQllprendidos en- -
ellos las reparaciones de maquinad.a y demás 11tiles e instru-- -
mentos de trabajo. La tcor!a del r:l.esgo profesional. en el últ.!. -
mo aspecto que so ha considerado, sirvió de base a la fracción -
lCIV del articulo 123 Cosntitucional, que no exige !a existencia,
de la relación causal, inmediata y directa, sino que impone al -
patrón la respónsabilidad de los accidentes del trabajo sufridos 
por los trabajadores con motivo o en ejercicio de la profesión o 
trabajo que ejecuten. 



CA!•ITULO SEG UN D O, 

l.- Responsahil.idad de loa Patrones en relación con los 
Riesgos de Trabajo. 

2.- a).- .l\ccidentes. 

b) .- Enfermedades de Trabajo. 

2.- Obll9aciones de los Patrones cuando sobrevien~ algdn 
Riesgo da Trabajo. 

3. - ConHcuenciaa de los Riesgos do Trabajo. 

a).- Incapacidad Temporal. 

b).- Incapacidad ~ermanente Parcial. 

e) • - Incapaddad Penna.ncnte Total. 

dr.- casoa de Muerte. 

., 
.4. ~ Obligaciones del Patrón para con el Trabajador al que 

le ha fijado 1 cierto grado de incapacidad. ' ·· 



CAPITUI10 SEGUNDO. 

RESPONSABILIDAD DE LOS PATRONES EN RELACION CON LOS RIESGOS DE 
TRABAJ'O. 

Estas responsabilidades de los patro
nes respecto de los riesgos profosionalos o do trabajo los po
ciemos sintetizar de la manera siguiente: 

a).- Valor objetivo de la responsabi
lidad por los riesgos profesionales. 

b).- Rea¡x>nsabilidad del patrón en -
cualquier clase de trabajo ojec:utado por medio de m&quinaa o H 

sin ellas. 

e).- Exclusión de la idea de culpa, -
para af.innar la del riesgo. 

ch).- Suficiencia de la co~exidad --
entre trabajador y accidente, para que se éalifique est:e dltimo 
cano riesgo de trabajo, y por ~ltimo, teni~ndo en cuenta las ~
disposiciones legales vigentes en M6xico# son aplicable$ en - -
nuestro pa!s las siguientes normas: 
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l.- Reparaci6n del daf\o a cargo del patrón 

2.- Indemniznci6n por el dafio a toda claao 
de trabajadores. 

3.- Basta la simple relación directa, acci 
dental u ocasional entre el trabajo y el riesgo, para tener de
recho a la indemnización. y 

4.- So consideran excluyentes de responsa
bilidad patronal las siguientes: 

a).- Fuerza mayor extrafia al trabajo. 

b).- Dolo del trab-,jador por causarse el -
dano. 

e).- Encontrarse ebrio el trabajador o ba
jo la acción de algun narcótico o droga encrvanto. 

ch).- Intento do suicidio del trabajador.y 

d) .- Rif'la sin relación con el trabajo. 

Expuesta: en términos generales la teória -
del riesgo profesional o de t1:ah.11jo, voy ahor,1 n referirme a -
sus dos modalidades, es decir, ~1 los accidentes y a las enfe,rn1~ 
dades de trabajo. En su acepción Vl.llgar, se entiende cCino acci
dente de trabajo toda lesión corporal que sufre el que trabaja
por cuenta ajena. También se dice que accidente do trabajo es -
aquel sucoso eventual, producido con ocasión o como consecuencia 
del trabajo y por originarse una lesión corporal, con efectos -
de orden patrimonial. 

Como enfermedad de trabajo, generalmente-
designamos a todu afección aguda o crónica de que puede ser vís;. 
ti.11a los trabajadores a consecuencia del ejercicio habitual de
su profesión, ya sea por la manipulación de los materiales em-
pleados o bien por la influencia de las condiciones y procedi~
mientos especiales de la industria o actividad desarrolladas. 
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Los accidentes y enfermedades tionen como 
caracteristica comun la de manifestarse on su estado patológico 
del cuerpo humano, produciendo una lesión temporal o permanente 
en el organismo. 

Sin embargo se han establecido ciertas di
ferencias entre uno y otro siguien~o diversos criterios. Por -
ejemplo, el tratadista franc6n Sachet cst:.imn, "que la diferencia 
entro el pr.imcro y la segunda estriba en lts difltinta actuación -
de la causa promotora do la loai6n, ya q11c el aecidente tiene C2. 
me ca:racter!stica primord1:'al la instantaneidad mientras que la -
enfennedad progr;;isa" • (14) 

11 este respecto el conocido autor espanol -
Miguel Hernáis rcaumi6"1oa princip:llcs criterios que pueden cn
contr1u:so en la distinción: 

a}.- Un grupo importante de autores rechaza 
1.a distinción ~1ntr(~ accidente y •1nre1'111edml: Afirma García Orma
chea, que en vano se prete.n(k~ hacer dos conceptos de uno solo. -
La Qnfenn'3dad d<!bidn al trabajo, aguda o crónicu lenta o rápida 
constituya un riesgo profesional, y ea, por tanto una modalidad 
del tuismo, integrante del accidente,. No ea la naturaleza de la 
lesión, sino .sn origen, el elemento eaoncial y l<i causa es siem ... · 
pr~ una, el <.!)e.rcicio del trabajo. 

b) .- Una p~i.mera doctrina hace r~caer la ~
sencia diferenciadora de lil manera violenta y al.lbita con que el 
accidente tiene lugar, micntraa que el ritmo productivo de .la en 
f&rtlittdad profesiónal se dá 11'.'ntruncnto y sin conc:resi6n posible -
en un nia-·~nto detenninado. 

. 
e) • - Otro modo de separación "reputa a los 

accidentes como tratables en el campo privativo de la ciruq!a, -
mientras. las cnfenrocdadcs lo son en el máa .1mpl io de la medicinu 
9em1ral f'l interna. 

(14) .- SACHET ADRIAN.- Tcxnado de MARIO DE -
LA CUEVA.- Derecho M.ex:ic~no del •rrnhajo.- Torno II .- Editorial P-o 
rrua, S. A. Pag. 112. 
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d) • - r..a posibilidad de su ·previsión puede 
servir de paut.a difercnciad(ira, en cuanto en los accidentes lo
normal es que no se produzcan, eiendo su aparición, aunque pre
visible, imprevista. Por el contr<'l.do, las enfermedades profe-
sionales otrecen la certeza. de que antes o después, con inten
cidad mayor o menor, se presentan en los obreeos que trabajan -
en industrias c~pacea de producirlas, bien por laa materias - -
manipuladas o por loa procedimientos de fabricación empleados." 
(15) 

(15).- Garcia Orroachea.- El accidente de -
Tral:>ajo y la Enfermedad Profesional. ... Tanado de Mario de la cue
va.- Derecho Mexicano del Trabajo.- Tano II." Porrua s. A. Terc!! 
ra Edición Pag. 112. 



ACCIDENTE. 

Definición : Nuetro derecho positivo laboral 
ha adoptado el crite1·io de la Escuela Fr.ancesa y el articulo 474-
define el accidento de trabajo de ln manera siguiente: 

" Accidente de trabajo es toda lesión 
orgánica o perturbación funcional, inmedia
tá o posterior, o la muerte, producida rerm 
pentinamente an ejercicio o con motivo del# 
trabajo, cualesquiera que sean el lugar y -
el tiempo en qua ae presenten. 

Quedan incluidos en la definición -
anterior los accidentes C.(UC se produzcan al 
trasladarse el nra.bajador directamente de ., 
su domicilio al lugar del trabajo y de éste 
a aquel." 

Como se ve en el artículo transcrito antedoJ: 
mente la Ley d~ una definición clara de lo que ea un accidente de 
trabajo, asimismo sef'iala que en ellos queda incluídos loa "acci-
druites en trayectoº, accidentes estos que más adelante analizare
en forma ponne~l>rhada, p.:taando de mOl'llento a los accidentes de -
trabajo lisa y llanrunenta. 

Por lo que se refiere a enfermedades de tra.; 
bajo la Ley dice lo niguiente: 

"ARTICULO 475.- Enfermedad de traoojo es to• 
do estado patológico derivado de la acd6n -
continuada de unu causa que tenga au origen
º motivo en el trabajo o en el medio en que
el trabajJdor se voa obligado a prestar sus
servicios." 

· . . . La Ley F'!;..'1.foral del Trabajo nos dice en su ª!: 
.·. tJ:~lo 473 lo siguiente: 

" Riesgo de tt:abajo son los m:cidente$
y enfermedades a que están expuestos los trf!_ 
baj¡:¡donrn en ejercicio o con motivo d1:il tt'«'."' 
bajo." 
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Alberto Trueba Urbinn (16), canenta respec
to a1 artfculL-, anteriormente transcrito que: " Se substituya ol
concepto de riesgo profesional, por el de riesgo de trabajo que
la doctrina extranjera utiliza parn incluir an 6ste los acciden. 
tes y enfermedades que sufran los trabajadores, en el descmpeBo
de sus labores o con motivo de estas. No tiene mayor importancia 
el ca~bio tenninológico~ Co1110 so acaba de ver la Ley del Trabajo 
dá una nuevn concepción al suprimir los riesgos profesionales -
por los t"iesgos de trnbajo que igualmento dobe de entenderse y -
consid1?1rarsecano accidentos do trabajo. Y asimismo el art!culo-
476 de la misma Ley nos dice : 

Serán consideradas en tooo caso enfer
mcdadca de trabnjo, las oonaignadas on la -
tabla dol artículo 513. '' 

En consecuencia y atendiendo a todo lo ex-
puesto, cteo que el criterio mtís ac~ptable do la difcrenciación
existente entre accidentas y enfermedades de tralx'l.jo eu ot de; -
instantaneidad del accidento. Sin embargo ea preciso profundhar 
el contenido de cada uno de ellos, ya que el concepto de acciden 
tes de t:r:abajo en bastt1nte complejo, canprondc las niguiantes -
carácteriaticas: · · 

a).- Exterior. 

bi .- lnata11tanea o de corta duración y 

e).- Anormal. 

Ademáa,no .habrá accidentes de traQajo sino 
ne cauaa daño en el organismo hu.milno, de t~il maner¡¡1 que la le-;.. 
ai6n ha de ser siempre daf'losa. 

(16) TRUEBA UllBINA ALBER'l'O.- Nueva Ley r'e
deral del Trabajo.- Editorial Porrea S.A .• - 1973,- Pa~J· 189. 
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EL ACCIDENTE EN LA DOCTRINA SUI7.A 

En esta doctrin.:i, el accidente de trabajo-
se carácterizn. en las siguientes modalidades: 

l.- Lesión dañosa, físicü o psíquica .• 

2. - En el organismo humano. 

3.- Causa exterior, excepcional, instanta-
nea e involuntaria p..~ra la victima, y 

4.- Durantu el ejercicio del trabajo o coo."6 
consecuencia de dicho trabajo. 

Anteriormente hemos dicho que nuestro dere
cho positivo adoptó la tesis de la doctrina Francesa referente a 
la clasificación de las lesiones causadas por los accidentes en
las ftientes de trabajo, aunque nuestro derecho positivo no dejó
de recoger todas las caráctcdsticas dci la doctrina en general. 

Pie lo anterior so ve con claridad que todo 
accidente o lesión debe producirse precisamente en el trabajo o 
can ocaei6n o ccmo consecuencia del mismo. Sin embargo no es O!!,. 
cesarlo qua se presenten simultancamcnte estas tres circunstan
cias, sino que es suficiente con una de ttllas, 

ENFEl?.MEDAD DE TRABAJO 

Enfern1ed.-.d de trabt1Jo es todo estado pato
lógico, provocado por una lesión o perturbación funcional, Fran 
cisco Dhz Lat\bardo dice (17): " gs todo dano, en el cuerpo h9,. 
mano, es decir, os toda alteración de li'l continuidad, situación, 
relación, fonna, extructura, o función de los órganos. I.as cau
sas de dichos estados patológicos deben de re¡>1?tirse por largo
ti~po y no debe ser ad.bit.u o repentina, como la que genera el• 
accidento." 

(17) DIAZ I.GMBARDO FRANCISCO.- Teor!a del
Riesgo y Enfermedades Profesionales. - Rtwista Mexicana del Trfi 
bajo.~ Secretatia del Trabajo y !'revisión Social.- 1970, 
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Por otra parta la lesión en la enfermedad -
es mediata y requiere todo un proceso patológico, la cuál puede
ser origina.da por agentes químicos, físicos, biológicos o psÍ.qul 
cos. Por 10 que respecta a la enfermedad esta debo ser consecuen 
cia de la claae de trobajo que doscmpei1a el obrero, o bien del : 
medio en que so ve obligado u trabajar, esto es , la cnformedad
debe ser a conaecue.ncia del trabajo realizado. Sin embargo la -
enfermedad, debe ser tempor;;il o curable, y<t que de otra manera si 
füera permanente estarlamoa frente a los supuestos de seguro de
inv~lidez a los quo haré referencia máo adelante. 

t.a di:,Hnicioñ qfü! señaló anteriormente nba!_ 
ca dos clases de enfennedados de trabajo a saber que son: 

a) .- Lns que se producon en cada profeai6~
u oficio y que ta:nn su origon en ln especialidad del mismo trab,!l 
jo, y 

b) .- Las enfctinedadcs del trabajo genéricas 
y en, consecuenc1a, suaceptiblcn de aparecer en cualquier trabajo 
por d sólo hecho do prcstt1.rnc al r,ervit:io. Además de estas dos
~:la.ses qi.io acabamos ch~ rn.:.mcionar, la Lny ellb'lbleco una tercera -
clase, es decir, lnEt enfermedades propias do una profesión u -
oficio que la ciencü:i médica descubra en el futuro ~1 que no eo-
ten incluidns en la tabla q'l.tc figuri\ er. el art.:f.culo 513 de nues
tra Ley do la Mnteria. 

l\ la primera elase pertenecen las enferme-
dades que ac sonalan en el articulo 513 antes aludido. Asiroiamo
cah3 significar Ci\1ª la tabla a que se refiere el mencionado ar-
tículo, no ea lilnitat.iv<l, al.no onuncü1tivu 1 ya que nueatra propia 
Ley laboral en su articulo 515 nos dice; 

'
1 La Sccrntaría del Trabajo y Previei6n 

Saciul reali.zil.rá las investig,Jciofies y estu
dios necesarios, a fin de qua el presidente
de 1<i República p..wda iniciar ante el Poder
Legislativo la adecuación periódica de las -
tablat> a que se reHcren los artículos 513 y 
514 al pr<1grosa de la medicina del trabajo." 
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De acuerdo con lo establecido P<?r. el a~ 
t!culo a,ntes transcrito. la Autoridad Laboral puede calificar - .. 
ccxno enfermedad do trabajo, cualquier dolencia qúe un facultativo 
determine y dictamine que ac<1 prop.ia de detexminada actividad la
boral. 

Por lo que at:ül\e a las cnfe:r.1nedades de
la segunda clase, originadas por el trabajo, repito, que pueden -
presentarse en cualquier trabajo a conoecuencia del medio ora que
Re ve obligado a trabajar el obrero. 

Esta '1ltirna expresión debe ser una am~i
plia interpretación y considerar corno medio productor do enfenne
dades de trabajo, el propio trabajo que contribuye a deaarrollar
un padecimiento. 

En la fracción XXIX del articulo 123 de 
nuestra constitución Pol!tica, que sirvo de baae para establecer
la cm1stitucionalid.:i.d de la protección del trabujiltlor en sus fofo!, 
tunioa de trabajo, se considera de utilidad públic::i la expedición 
de la presente r,ey del Se<3uro Social, que comprende seguro de in
válidez, de vida, de cesaci6n voluntaria del tr.abajador, de enfeI. 
med~des, de accident(Tls y de otros fines analógos. Un somero análi 
sis de este concepto no¡; pone de manifiesto que implicitamante, -
se canprcnde en el mismo la protección que imparto al obrero. 

Además, ello no está an pugna con lo esta 
blecido en la fracción XIV del artículo 123 Constitu~ion4l, pues ~~ 
aunque ésta disposición hace a los empresarios 1esponsables de los 
accidontes de trabajo y de las enfermedades de loa trabajadores, •· 
sufridos con motivo o en ejercicio de su profesión o trabajQ que -
ejecuten, en realidad lo que Qstableco ea una responsabilidad, que 
como antes dije no está en pugna con que sea el Ir-stituto Mexicano 
del Seguro Socia.1. quien asuma táles responsabilidades a cargo de -
los p.l'!tr:ones, mediante la correspondiente afilfoci6·n de los traba
jadorea a él. 

As! pues, estimo plenamente constitucio
nal tal regl<unentaci6n al respecto, pero para los fines antes indi 
cados, la Ley clel Seguro Social est<tblcce, en su artículo 11 los -
siguientes Seguros: 
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a).- Riesgo de Trabi.ljc. 

b) • - Enfermcd.adoa y ma tcrnidad. 

e) • ..., Invalidez y vejez. 

d) • - Coeant!a en edad avanzada y muerte. 

e) • - Guardorias para hijos do aseguradas. 

La fracción primera de 6ste artículo se -
refiere expresamente a los Seguros que cubren los riesgos objeto de 
este estudio, vemos que esa protecci6n sobr~ el riesgo do trabajo -
se considera plenamentt;t constitucional. Así qua las prest.acicnes que 
otorqa el Instituto Mexicano del Seguro Social por concepto de acc! 
dentes o enfermedades de trabajo, son derechos que corresponden a -
los beneficiariós. Estos derechos comprenden: 

I.- Prestaciones en especie. 

II.- Prestaciones en dinero. 

Las prestaciones en especie de conformi-
dad con lo estilblec:ido por el artículo 63 da la tey del Soguro so .. -
cial, comprende: 

1.- Asistencia Médici1, Quirúrgica y farm~ 
celltica. 

2.- Servicio de Huspitalizi.ldón. 

3.-Apnr~toa do prótesis y ortopedia. 

4. - fü111<1bilitaci6n. 

Las antariores prnstacioncs quedan sujetas 
para su reaUzaci6n a las disposiciones previstas en la propia Ley-
del Seguro Social y sus re9l<wentos. 

" El artículo 22 del Reglamento de Sarvi-
cios Médicos define la asistencia rnédico-quirúrgic¿¡ cocno el conjunto 
de cur<3c:ion"'s o intervencionF.Hl que corresponden a li.is cxigenci.:ls dc
cada caso, suficientes p-:ira el tratamiento y rccuperaci6n de la sa--
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lud. Por su parte, el artículo 34 consider:i. como aerviciós fa1maccn'.I 
tkos el suministro de modiérunentos y .:ip.:lratos terapeúticos indica-

. dos por el m~dico que haya atendido al enfermo. El artifculo 61 del
rnismo cuerpo legal seflala la hospitalización para los casos en qua
ol trat(ll)liento del paciente exija su internación en unidades hospi
talarias a juicio del médico facultado por el Inatituto." · 

Los apqratos de prótesis y ortopedia son 
los que se necesitan para ayudar al rl:!atabler.i.miento del trabaja-·, 
dor que ha sufrido un riesgo de trabajo. El derecho a la rehabilit!. 
ción es nuevo en e.std Lay y conotituyu un acierto del legislador: -
de esta manera, el trabajador podrá acudir a loa centros e&J?f.1ciali
zádos a reillizar e;jc~rcicioa repetitivos con ayuda de aparatos espe
ci.ales a fin de r(jcupernr su salud. Es de notar que al Insdtuto, -
antes de tener la obli9ac:l.6n 1<!9al de otorgar énte servicio, ya lo
proporcionaba a las personas noceaitadas. 

Se contad tnmbién cano prestaciones en -
especie el traelado en ambulancia y la transferencia de una circun!, 
crlpción territorlal a otra, para que ao atienda en unidades m6di-
cas adecuadas." (18) • 

Por lo que respoct:a a laa prestaciones en 
di(l.ero •. el trabajador tendrá derecho para el caso de que se lo inca 
paeite p."lra trabajar, mfontras dure su inhabilitación a percibi:: .el 

. cien J.X>l: ciento do su salario, prestación eata quo recibirá hasta e 
. en tanto no se declare que se encuentra capucitado para el deaempe

i'io de su trabajo, sin embargo dichas prestaciones en dinero quednn
sujetas para su pag:o a una tabla de vah1«cionea contenidas en al ar 
tículo 65 de dicha Ley del Seguro Social, ya que de acuerdo con __ : 
ella ne le pu9ará su pensión mensual, tanando en cuenta el ealilrio
diario. 

"El artfculo 4o del Reglamento de Servi-
.;;iou. Médicos establece que si no no p.icde otorgar J.X>r parte d1;2l InJ!. 
tituto las prestaciones Médicas a que so encuentra obligado, éste -
deberá otorgar al ascgu:r:ado el equiv.:ilente de los servicios no pro
porci<m,1dos , en dinero. El Consejo •récnico compl.ement6 ~:¡tic debo -
pl,'.'obarae la negativa del instituto a pr•~st::lr los servicios o ,1 pro
J.X>rcionarloa correc6mu:mte. Todo cato t:rae como consecuencia que so 
(l 6) MORENO PADILLA JAV:i.ER.- NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL.- Editorial 
Trillas.- Primera Edición.- 19'13.- Pag. GG y 61, 
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aporten como pruebas a la Jefatura do Orientación y Quejas fo factu
ra de gastos erogados en clínicas particulares y las constancias pc:i
ra el Instituto sobre la ~tonci6n módica practicada, así CQ'Tlo el in
forme de los profesionistils que ilti<Jndcn a los asegurados. ·" (lB ·bis) 

Por otra p:.i.rto los casos en que el riesgo 
de trabajo tra!ga como conaocuoncia la muerto del trabajador asegu
rado, el Instituto le otorgará unn aoL·ie de prestaciones en dinero-
9e conformidad con lo sef'lalado en los articulas 71 y ?2 de dicha -
Ley, en las que se les piigará a los familiares de áquel pre:;taciones 
en dinero, para no dejar dcsamp.."\rad<'ls a las viudal:!, ni a los huerf!;!. 

· nos del trabajador o en su caso; a loa <u1c.:endlentes qua dependían -
económicamente de áquel o a ltt concubina. 

¡, 

. . .· ,, . (ll3 bis}.- Moreno Padilla ,1a;~ier.- .Ley ... 
,del S~() Scjcial .... editorial Trillas.- M6xico l.973•- Paqlil. 65 y66. 



OBLI<¡j\CIONES DE LOS PATRONES CUANDO SOBREVIENE ALGUN.RIESGO.DE T.RA 
BAJO. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo impone -
al patrón una serie de obligaciones tendiontes a: 

1.- Prevenir los riesgos de trabajo. 

2.- Ln atenci6n adecuada al trabajador -
.cuando C!1 riasgo ae produce!. 

El artículo 504 uu nUO$tra Ley laboral -
nos senala diversas obligaciones especiales de loa patronos como -
lo son: 

I.- Mantener en el lugar d~ trabajo medi 
camentos y material da cui:aci6n para atender en primeros aui<ili1:)s= 
a los trabajaclores que lo necMiten y preparar al personal que lo
vaya a prestar. 

u,- En los casos de qu~ el patrón tenga 
a sus servicios más de cien trabajadores, deberá establecer 1ma en. 
fei."mer!a con todos los medicamentos y material de curación necesa
rio para la atenci6n m&lica de urgencia. 

III.- En los casos de que el patrón ten
ga a sus servicios m4a de trescientos trabajíldores, deberá estable · 
cer un hospital, con personal médico y auxiliar necesario. -

IV.- S6lo con acuerdo d0 los trabajado-
res podr4 el patrón celebrar contratos son Sanatarios y Hospitales 

· que se encuentren ubicados a una distancia que pennita el traslado 
rápido y canodo de los trabajadores lesionados o sea para que los
hoapita~es presten servicio a los trabajadores. 

v.-Deberá el patrón dar aviso dentro de
las setenta y dos noras siguientes de qcurrido ol accidente de tr~ 
bajo a las autori.dades correepondicntes, on materia laborul. 
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V!.- o,1r avi.so u las Autotidades tan pron 
to como tenga conocimiento de casos do muerte por riesgo de Trabajo. 

VII. - Proporcionar a lü Junta () al Inspes_ 
tor de Trabajo, los datos y elcmantos, do que disponga y en espe- -
cial los siguientes: 

a).- NCtl1bre y dirección dol trabajador y-
de la empresa. 

b).- Lugar y hora del accidenta. 

e).- Nombro y domicilio de las personas • 
que lo presencinr6n. 

d) .- Lugar en quo eHté siondo atendido el 
accidentado. 

e).- Trabajo que deeempeftaba. 

f) • - Sal.ido que devengaba. 

9) . - Nombre de las personas a quien puede 
corresponder la indemnización on caso de muerte. 

i\hora bicm lo referente a las fraccioncs
III y IV del artículo anten cí tndo, nos d<i el criterio de que no n~ 
cesariament" debn ser ul Imit.ituto Mexicano dol Seguro Social el -
que debe do a.tender a loa trabajadoreff cnfonnos o les.ionados, sino
que lo puede hacer c:unlq\lioi: ot1«1 institur::i.6n, quo de ;10uer.do con -
la t'!'lllprcsa y los trahaj .ldornsnea aprobada p:'lril garantizar la aeguri 
dad da los trak1j adores. 

El artículo 505 de la Ley comentad<l, obli. 
9a a los patronee a que sel\alen los rn6tlicos que atenderán a los tra 
ba)1:idores, en los casos en que no sea el Instituto Mexicano del Se
guro SocLil el que lo 11Il<J3, sin embargo estos tienen el derecho de
oponerso a tal de!lignación siempre que funden su oposición, si las
partes no llegarán a un acuerdo sobre el p.Jrticular, será l.:t Junta
d.e Conciliací6n y Arbitraje la qi..1e decida. 
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Por otr;1 parte los trnbnj¡1doras antes de la 
existencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, especialmente -
los de las grandes emprasaa, ten!nn sus propios c~ntr~s de a~enci6n -
médica, para ser atendidos, cosa oota que ;:nfo a 1<1 fo.ch•l persiste on
algunas empresas, po:: lo que se demut.1atra nucvatncntc que no n1;iceaatia 
mente debe ser el Seguro SocLll el encñruado de la atenci6n médica ~
de los trabajadores, ya que los que han tenido atención mádica en cen 
tros particulares o de la J:)ropia empresa se nicgiln a inqresar al Ins
tituto Mexicano del Segure> Social. 

Por oti.a p.lrte los facultativos de las em-
presas estan obligados a lo siguiente1 

ARTICULO 506.~ Los médicos de las empresas~ 
eat~n obligados: 
I.- Al realizarse el ríoago, a certificar -
si ol tr¡1bajaddlr queda incapacitado para -
reanudar su traba.jo. 
II.- Al te::minar la atención médica a cert! 
fiQar si el trabajador está capacitado pnra 
.r(!anudar su trabnjo; 
IU.- A cmit.ir opinión aobrfl el grado de i!l. 
capacidad: y 
l'V.- En caso de muerte, a expedir certitic:A 
do de defunción• 

ARTICULO 508. - La causa do la muerte por -
riesgo de trabajo, podrá comprobarse con loa 
datos quo resulten do la aut::opsill, cuando ... 
sa practique, o por cualquü~Z' otro medio -
que pen11ita determinarla. 
Si !Hl practica la autopsia, los presuntos .. 
beneficiarioa podrán designar un médico que 
la presen~ie. i?odrá designar i9ualmemta un
m&lico que la practique, dando aviso a la -
Autoridad. 
El. p.1tr6n podd designar u11 médico qi.le presea 
cie líl autopsia. 
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. CONSE<\'.UENCIA DE LOS RIESGOS ,pRQ1''ESIONAt..r~s • 

Como lo he establecido ya, la preocupación ... 
de los Estc!.dos modernos as prnvenil:: los riesgos profesionales, no Ob,!. 
tante esto,\ se siguen pro<.luciendo, sin embargo disminuyen por los ad~ . 
lantos técr¡icos uctu1iles, sin c~barqo a cnmbio de ollas aparecen otro.s. 

l\l sobravanír algtfo de.sgo profoaii:>n•ü de -
artículo 477 de m1estra Ley L¡:¡bornl, puede producir -
efectoa: 

" Cuando loa riesgos ac ra;1lizan pueden 
producir: 
l • ·• Il'ica paddad Télnpora l. 
II. - Incapacidad Permanente Parcial. 
III. - Inca1x1cidnd Permanente Total: y 
IV. - La Muurte • " 

1\ conti11uaci6n explicar() cada u11n dt:i las 
capacidades\ antes eeñaladas: 

. INCAPAC!UAD TENPORJ\L,- Do acuerdo con lo -
esl;:.abhc:ido\ por ol artíc<llo 470 do r,a L•;;y i!l respecto dice: 

'' Incap;'.1.cí.dad Temporal os h pérdida de 
facultados o aptitudes que imposibilita parcial 
o tcmpor;;ilrncnte <\ una persona pilra desemp.;•
!'i?<.r su t:c:.1bajo p<Jr algún tiempo.•• 

IU arf!culo ,interior, nos dá como inca¡:x.tc:l~

dad tompora , el hecho de qi1e ol trab<1ja.dor por algún motivo no pueda e 
ejecutar su trab11jo encomendado, ya por una lesión o enfc.modad :1\le -
le han rest.ido facultados o Ilptitnde!!. pcira su desarrollo nonn::il de mis 
:funciones ei ~:'.. desanpcfto de aus labores, p;;u:o qu<:l lo imposibilitan et1 
forma t0ttipo .. al. 

INCAPACIDAD PERMANENTE PARCIAL.- Al reapecto
el a:·tf.culo 479 de l1Uestra Ley díce: 



49 

" Incapacidad per:nanen1re parcial es la 
disminución de lae facultades o aptitudes
de una persona p.;ua trabaja>:," 

Lo anterior se rafiere a la disminución de 
facultades o aptitudes de una persona para trabnjar o desarrolar sus 
funciones en el sitio donde presta sun servicios, pero que esa dismi 
nuci6n no saa transitoria o temporal, sino que lo será permanente y
l'l.&i.mismo se encuentre en posibilidad oaptitud de desarrollar otras -
funciones, pero no las que se encontraba realizando cuando se produ
jo el riesgo. Para lo cual se tomará lo establecido por el artfoulo-
499 de nuestra Ley, que establece que si el trabajador lesionado pu~ 
de desempel'!ar otro púel!lto dentro del centro de trabajo, el patrón e!. 
tará obligado a proporcionarselo, de conformidad con las disposicio
nes del contrato colectivo de trabajo. 

INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL.- El artículo 
480 de nuestra Ley al respecto establece lo siguiente: 

" Incapacidad permanente total, es la I?és. 
dida de facultades o aptitudes .de una. perag 
na que le imposibilita p:1ra desempenar cual 
quier trabajo por el resto de su vida." 

Este artículo seHalado nos dd, como referen. 
ciaal hecho de que la incapacidad a diferencia del artkulo 479 an-
tes sef\alado; que la incapacidad del trabajador es total y absoluta y 
que no solamente lo i.mposibili ta en forma temporal o total para el d!. 
sarrollo de determinada actividad, sino por el contrario, lo imposibi 
li.ta para el desarrollo de cualquier otra actividad, la cual no podd 
realizar, ya que la imposibilidad para realiz~u traba Jo alg1ino es to.:.. 
tal y definitiva. 

MUERTE DEL TRABJ\JADOR.- En lo relativo a esta 
fracción IV del art!culo 477 de nuestra Ley, el artículo 500 d1a la mi.§. 

.. ma establece: 

" Cu.:indo el rie§go trai9·• como conae--
cuencia la muerte del trabajador, la indemni. 
zación comprender.i: 
I.- Dos meses de sal,:irio por concepto de ga.§.. 
tos funerarios; y 
II. - El p.:icro de la cantidad que fija el arti 
culo 502." 
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El aitículo anterior establece más que otra 
cosa, la forma de indemnización que deberá de cubrirse por el patrón 
para los deudos del trabajador, ya que asimismo debe de entenderse = 
que el riesgo que produce la muerte a áquel lo os un riesgo de trab:;t 
jo¡ caso en el cual solerr.ente ae p11gan las indemnizaciones sef'laladas 
en dicho artículo. Es importante hacer notar que lo seHalado por el
artículo antes citado sólo es aplicable cuando el trabajador no se
encontrar~ inscrito Al Instituto Mexicano del Suguro Gocial. 

Dentro de la incapacidad temporal tenemos la 
lesi6n pequef'la de una mano, que imposibilita al individuo para el d~ 
s$11pef'lo de su trabajo por algt1n tiempo. Asimismo los golpes contusos 
que ocacionan la misma imposibilidad. 

En la incapacidad permanente parcial, encon
tramos cano ejemplos ilustrativos loa siguientes; 

La pdtdida total de una manor la pérdida de
un dedo. anquilosis de las tres articulaciones del dedo índice: la -

. extracci6n de un ojo. 

En la incapacidad poiinanente total encontra
mos una parálisis total; la enajenación mentalr la pérdida de runbos
ojos: la pdrdida de un brazo; la j?(!rdida do una pierna. 

Todos ostoa tipos de incapacidades los encon. 
tramos regulados por el artículo 514 dei nuestra ley laboral, en su -
'l"a.bla de Enfermedades de Trabajo. · 

, Sin embargo nuestra Ley r,aboral establece la 
J:esponsabilidad del patrón, aún cuando contrate por modio de intetlll!t_ 
diarios,y~ que con cata medida se resolver~ el problemu que exiatia
c~ oludir responsabilidades por parte ya do los patrones, concesion.§!. 
rios, petmisionario, que pretender no renponsa.bilizarse con el tra~ 
jador, sin embargo bast.a con que se aproveche el servicio del traba-~ 
jador y este sea re.'l'lunerado, para que exista una relaci6n causal y -
se adq\liera la seg11ridad del pago de li.la inde.tnnizacionea por parte -
del trabajador, por el s6lo aprovechamiento de ese servicio p.nestado. 
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En caso de Muerte del trabajador, trandr&n 
derecho a recibir la üidemnizaci6n de acuerdo con lo dispuesto por 
el artículo 501 de la Ley laboral lns siguientes personas:. 

" Tendrán derecho a recibir la indemni 
zaci6n en los casos de muerte: 
I.- La viuda o el viudo que hubiese depen
dido económicamente de la trabajadora y -
que tenga una incapacidad de 50}(, o m~s y -
los hijos menores de dieciseis anos y los
mayorey. de esta edad. si tiene una incapaci 
dad de 50% o mita._ · 
II.- Los aacendien,es concurrir~n con las
personas mencionadas en la fracción ante-
rior, a menos que se pruebe que no depen-
dían econ6naic;unente del trabajador: 
III .-A falta de viuda, concurrirá con hs
personas set'laladas en las dos fracciones -
anteriores, la mujer con quien el trabaja
dor vivió como si fuera su marido clutante
los cinco nf\os que precedior6n inmediata
mente a $u muerte, o con la que tuvo hijoa 
siempre que ambos hubieran pennanecido li
bres de matrimonio durante el concubinato, 
pero si al morir el trabajador ten!a va~-
rias concubinas, ninguna de ellas tendrá -
derecho a la indemnización. 
IV.- A falta de viuda, hijos y ascendien-
tes, las porsonas que dependian econ&nic~
mente del trabajador concurrirán con la con, 
cubina que reúna los requisitos senalados
en la fracción anterior, en la proporción
en que , cada uno depend!a da él: y 
V. - A falta de las personas mencionadas en 
las fracciones anteriores, el Instituto M!i!. 
xicano del Seguro Social." 

El artículo 501 antes citado. presenta di
versas ·interpretaciones pero sobre todo tiene una gran traacenden, 
cia: 
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Ya que las personas que se encuentran can
prendidas en la fracción primera del citado art!culo, deben de prg_ 
bar el v!nculo que teninn con el trabajador lesionado, ya que la -
dependencia econ6mic~ se preaum~, es decir admite prueba en contri!. 
rio. 

Por otra parte los que se encuentran can~
prendiuos en la fracci6n segunda del mismo ni1mera1 citado, tienen
la carga de la prueba, eR decir deben de demostrar la dependencia
econ6nica y la proporci.6n en que depondián. Ya que de acuerdo con
nuestra l~islaci6n laboral tiene derecho a la indemnización en -
caso de muerte del trabajador los quo depend!an econ6mica1nente ñe
él, incluso ae llega a excluir a los familiares que no demuestren• 
que dependian del trabajador fallecido. 

Por lo que irespecta a la fracci6n tercera
del articulo a análisis, " La fracción IIt del artículo 501, por ~ 
lo que se refiere a las concubinas, contraría la Teor!a Social del 
artículo 123, pues al t6rmino "concubina" no puede tener una acep
c:ión,civil, aino la <!Om~n y corriente, on el nentid<'I ele que tiene
tftl carácter la mujer que vivei co11 el trabajador sin hr;;ber contra! 
do nupcias, por lo qua si el trabajador ten!a varias concur~nas la 
indemnización debe dividirse entre estas, pues la discriminaci6n -
que a& hace ~s injusta, mdxim~ que en nueatro.pa!s y entrela~clase 
obrera se practioil comunntllnte el concubinato cano trato de un hom
bre con una mujer p.i.ra vivir o cohí:ibitar." (19) 

Para el caso de el pago de las iridemniza .... 
cienes en que se produzca 111 mu arte del trabajadot•, se observa lo 
establecido por el nrt!culo 503 de la ley laboral. 

Por otr~ p.~rte la Ley Federal dol Trabajo
admite que los trabajadores sean asegurados, para que por medio de 
laa Can:pal'lias de Seguros se cumpla con la obligaai<Sn derivada de -
los riesgos profesionales o de trabajo. 

· t (l9) TRUEBA URSINA ALBER'l'O.- Nuevo Derecho 
ael Trabajo.- Editorial Porrúa S.A.- Segunda Edici6n.- Pag. 404. 
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OBLIGACIONES DEL PATRON PARA CON EL TRABAJADOR AL QUE SE LE HA FIJA . -
DO CIERTO GRADO DE INCAPACIDAD. 

Al respecto el artículo 498 de la Ley Fede
ral del Trabajo nos dice lo sil3uicnto: 

" El patrón está obligado a reponer en-it 
su empleo al trabajador quo sufrió un riesgo 
de trabajo, si está incapacitado, siempre -
que ae presento dentro del ano siguiente a -
la fecha en que S<J determinó su incapacidad." 

Es de hacnr notar que el artículo transcrito 
eatahlece una obliq11ci6n de ht1cer, a virtud de que al trubajadot;_, al
dejar de dese.rnpeftar su trabajo por razones de salud, y al rocuperar
aquella, tiene el derecho de reincorporarse a su p'.igsto que ocupaba
antea de sufrir la enfermedad do trabajo o el riesgo. 

Por otra p~rtc como se puedo leer de la se-
gunda parte del mismo art!culo citado que dice; 

" No es aplicable lo dispuesto en al pa-
rrafo anterior si el trabajador reeibi6 la -
indemnización por incapacidad permanente to
tal." 

Lo anterior se dobc a qua si el trabajador
ha recibido en pago lo que le correspondia por motivo de la incapac!. 
dft.d total permanente sufrida, no puede tonar derecho a que se le re
instale en el puest~ que ocupaba, hasta antes de la enfermedad o el
riesgo sufrido~ 

Aaimiamo el mencionado articulo establece -
que el trabajador, deberá, hacer uso de su derecho en el téxmino de
.un ano, para que sea reinstalado en el puesto que ocupaba, pero si -
.no hace uso de ese derecho preacribirá su acción para hacerlo~ 

Asimismo encontramos obligaciones de los pa- . 
trenes en el artículo 4o de nuestra Ley Federal del Trabajo que nos
dice lo siguiente: 
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" No se podrá:!mpedir el trabajo a 
ningrtna persona ni que se dedique a la
profesi.6n. industria o canercio que le
acanode, aiendo lícitos. El ejercicio • 
de estos derechos sólo podrá vochrse -
por resolución dela autoridad com_petente 
cuando se ataquen los derechos de terc_!! 
ro o se ofendan los de la sociedad: 
I. - Se •1 tttcan los derechos de tercero -
en loo casos previstos en las leyes y -
en loa aiguientest 
a).- cuando se trate.de substituir o se 
aubstituya dcfini~ivamente a un trabaja 
dor que haya sido sef)arado sin haberse
resucl to el Ci'.UJO por la Junta de Conci
liaci6n y hrbitraje. 
b) • - Cuundo se niegue el derecho de or.:y_ 
par su mismo puesto a un trabajador que 
haya estado separado de su.s labores por 
ca11aas de enfermedad o de fuerza mayor
º con permiso, al presentarse nuevamen
te a sus labo1:cs 1 y 
II. - So ofenden los derechos de la so-
ciedad en loa casos previstos en las l~ 
yes y en los sig~ientes: 
a).- Cua:ido declarada una huelga en los 
tétminon que ea>.tablece esta Ley, se tra 
te de nubstitu!r o so substituya a loe~ 
huelgistas en el trabajo que desempefian 
sin haberse resuelto el conflicto moti
vo de la huelga, salvo lo que dispone -
el articulo 468. 
b).- Cuando declarada una huelga en i~
guales ténninos de lici ti.id por la mayo
ría de los trabajadores de una empresa, 
la minoría pretenda reanudar sus labores 
o siga trabajando." 

El articulo ilnteriotmente transcrito de
muestra una vét. más qua lna obligaciones de los patrones está en ~"'-

\ 
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quo no debe de substituírse o prohibirse a persona alguna el que 
continde ocupando sus puestos, m~s a~n cuando haya sido separado 
por haberse incapacitado para aoguir desempeftando las labores -
para las que fu6 contratado, derecho del trabajador que debe ser 
respetado por el p.:itr6n aón en contra de su voluntad. 

Asi.tnimno el artículo 499 de nuestr<l -
Ley nos seftala el principio de que el trabajador debe ser con-· 
servado en su puesto, y en caso de no poder deseropeftarlo satis-
factoriamentc dentro de ln empres<'!, debed ol p.:1tr6n instalarlo 
-en otro que pueda deacmpof'íar eficientemente, o lo que es lo mi§. 
mo qua se le debe de dar preferencia a les trabajadores de la -
misma empresa a~n en lou cuso~ de alguna incapacidad que no sea
total pormanente, dicho art!culo textualmente dice: 

" Si un trabajador es victima (1,e
un riesgo no puedo desempeñar su tra.
bnjo, poro s! algtlh otro, el patrón -
estará obligado a proporcionárselo,de 
conformidad con las disposiciones del 
contrato colectivo de trabajo." 

El articulo 123 constitucional, en au 
fracción XIV nos habla de los riesgos de trabajo y la fracción -
XV de las prevenciones do los riesgos do tt:abajo que deben üe t.Q, 
marse en cuenta: 

"ARTICULO 123.- El Congreso de la Unión 
sin contravenir d las bases siguientes 
deberá e.'Cpedir leyt.Js sobre el trahajo
las cuales regir~n: ..... ~ ..................................... . 
XIV.- Los empresarios serán responsa-
bles do los accidentes·,del trabajo. y de 
las enfermedades prof coionales d9 los
trabaj ador(m, sufridos con motivo o en 
ejercicio de la profesión o trabajo quo 
ejecutan; por lo tanto los patronos ds. 
berán pagar Ll indemnización correspon. 
diente; aegt1n que haya traído como con. 
secuencia la muerte o simplemente inca 
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pacidad temporal o permanente para trs_ 
bajar, de acuerdo con lo que las leyes 
datenuinen. Esta rospons.lhilid.:'.ld sub-
sistirá aún en el caso de que el patrono 
contrate por un intermediario." 

"XV.- El patrono.estará oblig¿1do a oh-
servar en la instalación de sus esta-
blécimicntos, los preceptos legales -
sobre higiene y aa lubridad, }' adoptar
las medidas adecuad<rn para prevenir -
accidentes en el uso do las máquinas,
inatrumcn~o::i y m::iteriales de trabajo, -
usf como n organizar de t.ál manera - -
6sta, que resulte t):lra la salud y la -
vida de los tr1lbajadores la mayor ga-
rantía compatible con la naturaleza de 
la negociaci6n, bajo las penas que al
cfecto establezcan las leyes¡" · 

L<ts fr.:iccionea del 1.1rt::!culo 123 Consti 
tuci-onal a.ntea trasncritas, dan um1 idcn clara de la protección -
de la propia ley que trata de dar a loa obreros, para evitai:- que
se les violen sus de.rcchos, ya que 1io ea posible rescindi.r el con. 
trato do trabajo a cualquier obrero, }.Xlr asf quererlo el patrón. 
Sino que, deberá de reúnir loa elcmrrntos y rt;iquisitoa que para el:.. 
efecto y sobre al particular aeftalan las leyes, y asimismo en los 
caeos en que el trabajador no FJeda deaempeHar aus funciones en -
virtud de estar incapacitado, el patrón tiene la obligución de -
pagar al obrero el monto de lao incapacHlades, que on dinero tie
ne derecho áquel por el riesgo sufrid,,, no Utiportando que haya s!_ 
do contrat<tdo o no directamente por el propio pa tr6n. 

Por otra parte la fracción XV antes e!. 
tada, habla de las medidas prev1fütivas de higiene y nalubridad -
que 1¡eberá de tani'lr en consideración el patrón para seguridad de
la Yida y la salud de los trabajadores qlle laboNn u stt servicio, 
principio éste que tiene rango Constitucional y cuyo objeto es -
et de evitar accidentes de trabajo que resulten costosos no sola
mente par11 la vida de los trabajadores, sino do su familia y de -
la sociedad. 



CAPITULO TERCERO 

l.-. Armonía entre el Sector Obrero y Patronal pa.ra evi
tar accidentes. 

2.- Eximentes de Re:¡¡ponsabilidad del p.'.1trón cuando sobr!?_ 
viene algún Riesgo de Trabajo. 

3. - Improcedencia de los eximentes de Responsabilidad. 



CAPITULO TERCERO. 

ARMON!A ENTRE EL SECTOR OBRERO Y PATRONAL PARA EVITAR ACCIDENTES. 

Lo mtis lamentable dentro del c<unpo laboral. 
es que los accidentes do trabajo ocurren con rn.:tyor frecuencia por la
falta de canprensi6n mutua entre ohreros y pu tronos. 

Por asto es necesario buscar un medio oe -
entendimiento armónico entre trabajador y patrón, para así ambos sec
tores p.tedan r1.1solver, los probltllffias que se presar.ten en la ;uente de 
trab<•jo. 

Además on conveniente que exista una com-
pronsi6n y entendimiento mutüo si so quiere evitar muchos accidentes 
y se logrará que .el pa!s progres~ industrialmente. Por: ello es necQ_ 
sario. el esfuerzo solidario de ambas p.i.rtes, puc.s en lo c¡ue se refi!t 
re al cdmulo de accidentes que ocurren a diario vemos con tristesa -
cuantos trabajadores han quedado inútiles o han perdido la vida, - -
pero quienes en reaHdad sufren las consecuencias morales y económi
cas es la familia y la socied<:ld. 

Siendo esto un cuacro doloroso1 y;;i. que el
obrero queda inválido para toda su vida, se convierto en un inútil -
para los suyos y para la vida social. 

EXIMENTES DE RESPONSABILIDAD DEI, PATRON, CUAUDO SOBREVIENE ALGUN - -
RIESGO DE TRABAJO • 

En el artículo 488 de nuestra Ley de la M~ 
.t~ria, se fijan loa casos en que exceptúan al patrón de las obligaciQ 
nes que le impone el Título Sexto de dicha Ley al decir: 

" El patrón queda exceptúado de las -
obligaciones que determina el articulo ante 
rio.r, en los casbs y en lils moda Udades si
guientes: 
I.- Sie}.. accidente ocurre. encontrandose el
trabajador en estado de embriaguez. 
I!. - Si el accülcntc! ocurre cncontr,mdose -
el trabajador b~jo la acóión de algdn .. ~Jrcá 
tico o droga enervante, salvo que exista --
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presoripci6n m~dica y que el trabaj~ 
dor hubiese puesto el hecho en cono
cimiento del patrón y le hubiese pre 
aentado la prescripción suscrita por 
el mlldico: 
III.- Si el trabajador se ocasiona -
intencionalmente una lesión por si -
sólo o de acuerdo con otra persona; y 
IV.- Si la incapacidad es el resulta .. 
do de una riña o intento de suicidio. 
El patrón queda en todo caso obligado 
a prestar los primeros auxilios y a -
cuidar del traslado del trabajador a 
su domicilio o a un centro m!!d ico, 11 

Oe acuerdo con el anterior art!culo 
el patrón queda liberado de la responsabilidad de la conse
cuencia de la obli9act6n de pagar indenmizac!6n, salvo los 
cas.oa siguientes~ 

I.- Cuando el accidente ocurra'encon
trandoae el traba:Jador en estado de embriaguez o bajo la ac•
ciOn de. algGn narc6tico, etc. 

Considero apropiada la eximente, a6lo 
que si el patr6n admite que el trabajador labore en este est! 
do, como en la pr~ctica acontece, debe de responsabilizarse -
al patr6n. 

II.- La fracción segunda del arttculo 
antes citado, no requiere coment.uio alguno por ser bastante 
clara. 

III.- Respecto a la tercera fracción 
i.;o·~almente no requiere comentario alguno. 

IV.- Si la incapacidad es el resultado 
de al9una riña, serrt necerario distinguir si esta es o no co~. 
secu~neia del trabajo que se ejecuta. 

Ejempla: El capatáz o jefe de Personal 
o cualquier persona con autoridad en el centro de. trabajo que 
es atacado por uno de sus aubor·.:l inados al no aceptar o ac11tar 
una Orden y r1ñe con aquel. 

IMPROCEDENC!f\ DE LAS EXIMENTES DE --
RESPOHSi\BILIDAD.~ 

No proceden las eximentes de reapons! 

¡ 
(.Í 
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bilidad de acuer6o con ol articulo 489 de la Ley de la Materia 
en los siguientes casos: 

1. - Cuando el trabajador ya de una ma• 
nera implícita o explícita haya asumido los riesgos del traba
jo. 

rr.- Cuando ol accidente ocurra ya por 
torpeza o negligencia del trabajador: y 

III.- cuando el accidento sea causado 
por imprudencia o negligencia Je al9Cin compañero de trabajo o 
ya sea por una tercera persona • 

.E:n los casos anteriores señalados y -
en especial en las fracciones rr y 111 del articulo antes se
ñalado, el trabajador que hnyfa incurrido en viotaciones a los 
reglamentos da Trabajo y Seguridad, quedarli sujeto a las san
ciones establecidas on la propia Ley de la Materia, en los Re 
9lamentoa .i.ntedores do traba jo, así como los contratos colee 
tivos o Jnd1v1dualas da trab~jo. -

En el caso do la fracción I, induda-
blemente. que se funda en los principios del Derecho Laboral, 
de que los derechos de lo~ trabajadores son irrenunciables, -
como lo establece la fracci6n XXVII.del artfculo 123 Constitu 
cional inciso "9"¡ asf. como lo establecido en el art!culo 5o
fracci6n :XIIl y 33 de nuestra Ley Laboral que nos dice: 

ARTICULO So. - I«JS disposiciones de es 
ta Ley son de 6rtlen páblico, por lo :: 
que no producirá efoctc legal, ni impe 
dirá el goce y ol ejercicio de los de
rechos, sea escrita o verbal la esti= 
pulaci6n que establezca: 

XIII.- Renuncia por parte del trabaja 
dor de cualquiera de los derechos o ~ 
prerrogativas consignadas en las nor
mas de trabajo. 
En todos estos casos se entenderá que 
rigen la Ley o las normas supletorias 
en lugar de las claüsulas nulas." 

ARTICULO. 33.- Es nula la renuncia -
que los trubajadores hagan do los sa
larios devengados, do las indemniza--
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ciones y dem4s prestaciones qu'e deri
ven de los sarvicios prestados, cual
quiera que sea la forma o denomina-
ci6n que se le d~. 
Todo convenio o liquidación, para ser 
v4lido ,debera hacersi!! por escrito y -
contener una relación circunstanciada 
de los hechos que lo motiven y de los 
derechos comprendidos en él. Ser4 ra
tificado ante la Junta de Concilia-
c16n y Arbitraje, la que lo aprobar4 
siempre que no contenga renuncia de -
los derechos de los trabajadores." 

De lo anterior se desprende, que las 
condiciones de .trabajo pactadas expreso o tácitamen.te que con 
trarien las prevenciones que señala dichos art!culos son nu-= 
las de plono derecho y se entienden substituidas por las d,~s
posicionea de la misma. Toda vez que la legislación labor.al -
es de Integración Social en brmeficío de los trabajadores, y 
por lo tanto no sólo prolcccionista o tuítivas de la olaae -
obrera, sino que tienen una función reivindic~toria, que tien 
de al mejoramie.nto de las condic.io.nes económicas de los trab! 
jadores, a la creación de un derecho autónomo del trabajo su
perie>r y a la Ley, y a la transformacUm de las estructuras -
económicas y sociales. 

En cuanto a lo referente a el artícu
lo 33 ya transcrito, no existo una reglamentación de las Nul.i. 
dades, sin embargo toda renuncia ~ cualquier de~~cno estable= 
cido en las leyes de protección o auxilio de los ti:abajadores 
es Nula y la Nulidad lo será de pleno derecho, sin embargo en 
la pdcc.icn af.~mpre el trab1.tjador renuncia a sua derechos o -
71!Jis bfon lo hacen renunciar d ellos, dada su ignorancia y fa!. 
ta de preparac16n. 



CAPITULO C U A R T O • 

l.- De los Riesgos de Trabajo. 

a).- De Culpa. 
b).- Ncc:.l.6n dtJ culpa. 
r:} .- Diversas Clases de culpa. 
d) .- Fuentes de lao Obligaciones. 

2.- La Culpa en el Derecho del Trabajo. 

a).- La Teoría Contractual. 
b) .- La Carga do la Prueba. 
e) .- La Teoría del Riesgo. 
d) .- La Teor!a Objetiva. 
e) ... La Teorfo dol Riesqo de Trabajo. 



CAPITULO C U A R T O • 

DE LOS RIESGOS DE TRABAJO, 

El título noveno de nuestra Ley contem 
pla en forma particular los Riesgos de Trabajo y al efecto el
arttculo 473 nos dice: 

ARTICULO 473.- Riesgo de trabajo son -
los accidentes y enfermedades a que -
estdn expuestos los trabnjadorea en -
ejercicio o con motivo del trabajo," 

Este arttculo establece que los Ries
gos de Trabajo son todos los accidentes y enfermedades a que 
se encuentran expuestos los trabajadores al desarrollar s\,bac 
tividades al servicio del pntr6n, siempre y cuando se desarro 
llen en ejercicio o con motivo del trabajo ejecutado, caso eñ 
el cui~l el patrón tiene la obligación de pagar al trabajador 
o a sus familiares los derechos que en cuanto ~ indemnizaci6n 
le corresponde por el riesgo sufrido. 

Son riesgos de trabajo todos aquellos 
casos que reunen las circunstancias señaladas en los artículos 
473,474 y 475 de nuestra Ley LabOral, al decirnos lo siguiente: 

El artículo 473, determina quo loa·-
riesgos de trabajo son aquellos accidentes y enfermedades a -
que se encuentran expuestos los trabajadores en ejerclcio o -
con motivo de su trabajo desempeñado. 

El articulo 474 dice: Que el accidente 
de trabajo es toda lesión o ¡:>erturbaci6n funcional inmediata 
o posterior, o la muerte, producida repentinamente en ejerci
cio o con motivo del trabnj9 no importando el lugar y el tiem
po en que se preste. Asimismo senala que se incluye dentro dt:a · 
los accidentes de trabajo, los accidentes que se produzcan al 
trasladarse el trabajador "directamente" de su domicilio, al 
lugar de trabajo y de 6ste a aquél. 

El artl'.culo 475, determina y define -
que enfermedad de trabajo es todo estado patol6gico derivado 
de la acci6n continuada de una causa, que tenga su origen o -
motivo en el trabajo o ya sea en el medio en que el trabaja-
dor se ve obligado a prestar sus servicios. 

Para que se pueda entender que los ac
cidentes o enfermedades sean considerados como riesgos d.e tra
bajo, es necesario que se trate de accidentes o enfermedades'
que sean una conaecue~cia de que el trabajador se encuentre 
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expuesto con tn0tivo de sus labores o en ejercicio de ellas; P!! 
ra ser considerados como táles. 

L1\ CULPA 

r.a noción vulgar de Culpa, es la de -
falta o daño hecho a sabiendas, aqu! debo de apuntar su noci6n 

~ jur!dica. 
l 

MANUEL DORJA SORIANO { 20) menciona en 
relaci6n a oste tema, algunos Códigos Extranjeros tdles como: 

ttculo 1382 establece: 

823 eatablece.: 

"El Código de NapoleOn, que en su ar-

ARTICULO 1382.- Todo hecho cualquiera 
deJ. hombre que cause a otr9 un daño.
obliga a repararlo a aqu'l por cuya -
falta ha acontecido." 

El Código Civil Alem<'ln, en su artículo 

ARTICULO 823.- El que por un hecho con 
trario al derecho, ataca con intenci6ñ 
o negligencia, la vida, el cuerpo, la 
salud, la libertad, la propiedad o -
cualquier otro derecho de otra persona, 
está obligado p~ra con esta a la repa
ración del daño que de aquel hecho ha 
resultado." 

El Código Federal Suizo de las obliga
ciones, en $U articulo 41 señala: 

ARTICULO 41.- El que causa de una nmn~ 
ra ilfoita un dnño a otro, sea intencio 
nal, sea por negligencia o imprudancia7 
está obligado a repararlo. El que cau
sa intencionalmente un daño a otro por 
hechos contrarios a las costumbres, es 
ta igualmente obligado a repararlo." -

( 201 • - BOR~J.1\ SORIANO MANUEL. - Teoria -
General de las Obligaciones.- Tomo 1.- Editorial Porrua, S. A. 
Pag, 408 
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Nuestro Código Civil de 28 en s~ art1culo 
1910 estipula que: 

ARTICULO 1910.- El que obrando ilt 
citamente o contra las buenas cos= 
tumbres cause daño a otro, esta -
obligado a repararlo, a menos que 
demuestre que el hecho se produjo 
como consecuencia de culpa o neglí 
gencia inexcusable de la vtctima.T 

De lo anterior se desprende que pa 
ra que exista responsabilidad es indispensable la existencia = 
de un hecho producido por la conducta del hombre, y bien ese -
hecho puede ser motivado por una acci6n o una abstención ya -
que mediante una u otra puede llegarse a producir, causar o -
provocar un daño1 debemos de establecer y entender que los ac
tos o abstenciones realizadas no deben ser puramente persona-
les, sino que, debemos de entender como tálea los hechos reali
zados por otro hombre as! como ~l hecho o daño realizado por -
las cosas, ya que en ambos casos se es responsable de los da-
ñbs que se tienen da vigilar los actos de otra persona en el -
primer caso señalado y de reuponder de los daños que se produ~ 
cen por las coas mismas, en el segundo caso, ya que, el mismo 
es imputable al cuidador por defectos de· vigilancia i:¡ue en to
do caso es imputable al propietario de la cosa. 

~reviamente es necesaria la exis
tencia de una obligac16n, puesto que si esta no existe, el in
cumplimiento de esa obligaci6n, ninguno podrá ser declarado-
culpable o responsable de los actoa o abstenciones que produ
cen el daño, ya que faltaría el fundamento de lü imputabilidad. 

De los art!culos anteriorea pode
mos destllcar que para que un hecho o abstenci6n de una perso
na genere responsabilidad es necesaria la culpa de dicha per
sona. Para que dicha persona sea responsable de sus actos,se 
requiere que los mismos los haya ejecutado concientemente o -
que en todo caso concientemente hubiera podido evitarlos. 

Pero,en el caso de que el hombre 
no puede cumplir con la obligac:i6n por caso fortu!to o fuerza 
mayor,no es posibln declararlo responsable por que nadie está 
obligado a lo imposible. 

Parm el efecto de que exista res
ponsabilidad, es necesario la existencia de dos elementos: uno 
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subjetivo y el otro objetivo. Cano oloment6 subjetivo tenemoa -
la noci6n do culpa y cano elemento objetivo la noción de dal'lo -
causado. 

La noción de culpa oa un ulemcmto gonera-
dor de responsabilidad, norjn Sorlano, manifiesta al respecto.~ 
d~ la teoría do la culpa, la existencia de tres catagorias dosde 
ol punto de vista del derecho Antiguo r~rancóa, correspondiente
ª tres categorias de contratos: 

DIVERSAS CIASSS DE CULPA 

"a),- Loa contratos celabrados en interés
dnica.mente del acreedor, tálea corno el depósito, en el· cual· naA~. 
clara al deudor responsable de la inojccución ele su obti9aci6n, 
sino en al cano de esta inej ccuclón se deb<1 a una culpa grave, -
.culpa lata, al 'decí:r, a una falta que consíate en no aportar ab 
- asunto de otro,. el cuid1::>1do que las personas mcnoa cuidadosas no -
dejan de aportar a S\lS propioG negocios. 

b) • - En los contra toa cc~h~brados en inteJrés 
común del <icroedor y del dauifor, tálüa como la venta, la respon
sabilidad del deudor üS m.fa grande, Responde da. toda inajecuci6n 
debida n una falta ligera, oulp.1 lcvlo, la cual responde al cui• 
dado ordinario que l.:ts ~raona.s prudentes aportan a sns negocios" 

También sa distinguen do esil culpa, levis -
en abstracto, la culpa levia in concreto, consistente en el he-
cho del deudor de no aportar a la ejecución del contrato la dili 
9encia que empleaba en sus propios m?gocios. En fin, en loa co~
tratos· 'Celebrados únicarnont(l en in torés del deudor, ( canodato, ~-
etc.), tiste está obligado a la más grande vigiluncia, debe rep.•
rar el perjuicio que resulta do toda incjecud6n debida a uria fa! 
ta muy ligera, culpa levísima, L1 c1.1al conainte en no aportar el 
cuidado que las personas más atenl:m1 aportan a sus ncgodoa." { 21} 

ca·be mencionar que nuest.1::a r,ey Civil, no ado.e. 
ta las tres categorias de culpa que ha mancion,:ido, aino qqe única•• 
mnnte se ad.opta el criterio de lu. culpa. leve in abstracto; 

(21) .- BOR..TA SORIANO MANUEL.~ Teoriu General 
de las Oblígacioneh.- Tomo II.- Editorial Porrda S.A.- Quinta Edi 
ción.- Pag. 94 y 95. -
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cerno ha scfialado antcrionnente, la responsa
bilidad tiene su or.i:gen en :1 incumpLimiento culposo de ·una obli
gaci6rw-. 

FUENTES DE LJ\S ODI,IGACIONES : 

Se considera corno fuentes do las obligacio--
nea: 

a).- El contrato. 

b) .- El cuasi contrato. 

e).- El delito. 

d).- El cuasi delito. 

e).- La Ley. 

T001ando (m cuent-:1 lil anterior cl,lsificaci6n. 
la doctrina diatingi6 la rcaponoabilidad contractual cano resulta 
do de la falta de cumplimiento de las obligaciones de un contrato 
o de un cuasicontrato. 

Por otra ~'rte se puede hablar de responsa~
bilidad delictiva, qu.e es la procedente de los actos il!citos con.: 
sumados intencionalmonte o sean los delitos y los consumados in .. -· 
tencionalmente o senn los delitos do cul.pl, que forman parte del
grupo de los cuasidelitos y finalmonte distingue la doctrina la -
responabi.lidad legal, determinado por la falta de cumplimiento de 
las obligacionea que no se encuent.run est1ü:ileci.dos en los contra
tou anteriores. 

La doctrina hizo una nut.Jva clasificuci6n de
fuontes de las o\lligacioncs al. ·reconocer dos: 

a) .- La voluntad de las µ1rtes o responsabi
lidad contractu~l, y 

b) .- La Ley o respons~bilidad legal. 
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En la responsabilidad contractual es necesa
rio unicamente probar la existencia de la obligaci6n para imponer 
la carga de las pruebas do que el incumplimiento de la obligación 
por parte dnl deudor, eo d!>bía a \tn hocho del acreedor o a un - -
caso fortuito o a fuerza mayor y por lo tanto no !ira imputable. -
En tanto que en la rcnponsabi lidnd legul deborfi1 comprobarse no 02 
lamente la existencia de la obligación sino ol hecho culposo que -
originó la. faltn. de curnplími.ento. 

Por otra p~rto,la doctrina do la responsabili 
dad civil no admite en formn alguna líl roparaci6n de los infortu-~ 
nios de trabajo, sino ,J condición de que el obrero accidentado prQ 
bara qua el accidente sufrido por 61, se orig in6 por una fa!. ta --
cauetida ya por el patr6n o por sus empleados, cosa esta que deja
ba la carga do la prllebil al obrero y que adrunl.'.is a todas luces debe 
de ser considerada injusta, puesto quo el obrero cano justamente -
lo contempla ya la Lay F'odoral del Trabajo, por el a6lo .hr~cho de -
estar prestando 'sus servicio:; en lugar determinado, y sufrir un as_ 
cidente de trabajo, debe aer indemnizadd correspondiendo en todo -
m001ento la carga de la prueba al patr6n, claro esta que,queda suj~ 
to el accidento y la responsabilidad del p.;1tr6n a que dicho acci-
danto no so encuentre dentro de lo ostablocido por el u.rt!ctllO 489 
d~ la Ley Federal del Trabajo. 

En ningún precepto legal del derecho civil -
llQ impontl a los patrones la oblig<wi6n de indemnizar a los trabaja_ 
dores en los casos de riesgos de trabajo ya qtle la responsabilidad 
del patrón s61o se podfa derivar de la comia.i6n de un acto ilícito 
Por lo que en t.1les condicio1rns la :responsabilidad de los patrones 
era ilusoria, ya que conaidnrando que general.mente los accidentes
de trabajo se realir.:m por circunstancias que no se pueden evitar
aunque si se pooiicn prevaer, el trabajador que sufre un riesgo de
trahajo queda siempre canpletill'tlente en deaampnro desde el punto
de vista del derecho civil. 

La doctrina nivil., sólo cubría la Cl.llpa del -
patrón y no protegfa a los trabajadores po1· los riesgos do trabajo 
que el!itos aufdan por motivo dal trabajo realizildo, caso fortuito, 
fuerza mayor y actos de terceros. 

José de Jes6s Castorena (22) al referirse a -
la Teoría de los riesgos de la contra t<lCi6n, maní fiesta: 

"Conforme a ella el trabajador accidentado o 
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enfarmo, carecía de derecho para rcclc.uMr al patrón prostaci6n -
alguna, el accidente y la enfetmcdad eran los riesgos del contr~ 
to de trabajo, en consecuencia, si se realizaba, el tr~bajndor -
que loa hab.b sufrido carecía de todo derecho y de toda acción -
para pretender la reparnción de sus consecuencias." ( 22} 

De ncucrdo con ln nnterior tesis civilista en 
que cada contratante asume en fOl:.11\a absoluta todoa y cada uno de
los riesgos inherentes al contrato que celebra, ya que de ninguna 
manera era justo que jamás recayera sobre ol patrón .ta responaabl 
_lidad respecto de los infortunios sufridos por el trabajndor al -
servicio de éste. 

( 22.7 !- CASTORENA JOSE DE JESUS. - Manuel ele 
Obrero.- Tercera Edición.- Pag. 137. 



LA CULPA EN T;L DERECHO DEL TRADA.10 : 

La teorla de la culpa en el derecho laboral, 
atribuye responsilbilidados a los pu tronas, tornando en cuenta a 1.i.\ 

culpa cetno causa generadorn de responsabilidades. 

Conforme u lo preceptuado en la teoría civi
lista de la culpa, ol viejo principio de que el obrero astune los
riesgos del contrato que celeb.ra on l.l prestación de servicios, ~ 

sufre una derogación absoluta y una tranformación necesario en la 
Ley Federal del Trabajo, a virtud de que on materia civil el obrt.t 
ro tenía el honor por decirlo así , de demostrar hasta loquem:>le 
tocaba probar. Cosa esta que desap.1rece con lo seílalado por la -
Ley Federal del Trab<1j o, en la cual so presume que todos los rie!!_ 
gos de Ti:abajo son imp.itablos al patrón, m:ilvo las excluyentes de 
res ponsa.hi:t id ad. 

" La decisiva inf!uancia Rannna en la forma
ción de los C6di9os Civiles de fines de siglo pasado, permitió -
elaborar una te6ria de la culp.11 dc la culp.:1 del empresario en los 
a•=d.dentes de trabajo sufridos por nus operarios. La rosponsabili 
dad genérica en toda p.:irsona, por los dai'íos en cualquiera que J?(>r 
su conducta pueda generar, no deben encontrar una excepción en -
esta materia." (23) 

Sin •?mbargo esta doctrina de culpa no hiz6 -
ninguna aportación p.1ra la solución de los problemas, relativos a. 
los accidentes do trabajo, ya que como se ha dejado asentado con
antelación, ae basaba en forma absoluta en los principios comunes 
del Derecho Civil, sobre la responuabilidad do dichos accidentes. 
Por lo que eeta te6rin dejaba ul desamparo y sin protección alguna 
al trabajador que suf.d·J. un riccidenta ya fUera por culpa o debido 
a caso fortuito o fuerza mayo.r que en realidad son los tn'1s fre~ ...... 
cuentes. 

( 23) • -HERNAlZ MARQUEZ MANUEL._ .. Accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales" .-Editorial de Derecho PriV.9, 
do.- Madrid.- Pag. 9. 
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LA TEORIA CONTR.t\CTUAL 

Por otra p<lrte, esta teória parte del prin-
cipio de que todos loa contratos obligan a lo que eatip.ila y a lo 
que es conforme a la Ley, el uso y ta buena fe,, Sin embargo rampé 
con éste criterio la Ley Federal del Trabajo, toda váz que la - -
autonan!a de la voluntad no os aplicable en materia laboral, cano 
lo es en materia civil. 

Si al ingresar al servicio de un patr6n1 el.
trabajador goza de plena salud y cap.~cidad de trabajo, al darse
por terminado el roferido r:ontrato,dobo el trabajador encontrar
se en las mismas condiciones en que inqres6 al servicio de quien 

· lo contrato. Para el caso de que el trabajador no se encontrara
en perfectas condiciones, el patrón oa resp::msable de la perdida 
o dismim~ci6n de '.;.a capacidad del obroro <:> de la muerte del tra
bajador, ocasionados por el mismo trabajo realizado, a menos que 
el accidento ocurrido se f.mcu.;mtre dentro de lo esta\)lecido por
el articulo 408 de la Ley Laboral 

Juan D' Pozzo ( 24} a carca de la Teória Con. 
tractual manifiesta lo siguiente: 

"Que ·(.Ü patrón debe de indemnizar al obrero 
de los danos causados durante el ejercicio del trabajo ya que la 
responsabilidad p1tronal no nace de un cuaoi delito, ya que ella 
tiene su origen en un contrato de lccaci6n de obra. Vale decir -
que la responsabiliuad extracontractual es substituida por el -
concepto de la res¡>-Jnaabilidad cont.ractua l." 

As! que, según esta opinión entre el. patrón 
y el obrero se convierte en un contrato de locación por el cual
el primero, locatario o patrón tiene a su cargo no sólo la obli~ 
gaci6n de pagar al segundo, locator u obrero, sino también el d.!a 
recho de qarantizarle su integridad física. 

(24) .- 0 1 POZZO JUAN.- Accidentes de Traba
jo.- Canpai'lía l';.rgantina de Editores.- Buenos Aires.- Pag. 19. 
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De acuerdo con esta te6ria, en el contrato 
de trabajo cano en cualquier otro contrato, existo acuerdo de -
voluntades, acuerdo éste que croa un régimen especial, rég:imen
qup impone al patrón la obligaci6n de velar por la seguridad de 
sus trabajadores y el do garantizarle su salud, as! como su in
tegridad f!sica, ya qua et contrato de trabajo dá al patrón au-
toridad y dircccí6n sobre el obrero. 

CARGA.DE LA PRUEBA 

En atención a lo entablecido por esta ·teó
da, al patrón. a6l.o, podrá oximirae de la rl~aponsabilidad, pro
bando que el accidente trn produjo por cu.lLpa del obroro. 

Aqui se llega al principio inverso de !a
prueba, derivado del contrato de trabajo y yn no derivado do -
los accidentes de tt:abajo. cCJno lo conti::mpla la materia civil. 

"El pri.mer contrato qua rompe 91 molde -
del derecho civil. por mtiquinismo, es dé "locación de servicio" 
bechO·pararegular las relnci.ones de un artezano y un obrero, no 
pudo satisfacer las necesidades do las grandes explotaciones -
industriales. Una regla excelente para un obrero, t~ado aielf!. 
damente o para una uni6n de dos o tres obrero$, pero es absoly_ 
ta.mente instlficionte para un ejercito de trabajadores." (25\ 

El hecho de q\H! la tc6riil contractual -
haya invertido la carga de la prueba, rcault" a todas luces una 
venti:lja para loa obl:"etos, ya qui;> el p.;1tr6n siempre está en me
jores condiciones y posibilíd<1des de prob<ir que el accidente o 
riesgo sufrido por el trabajado.4 no os debido a au culpa, ade
más adviertase que la base de estn te6ria, la responsabilidad, 
surjo del incumplimiento t;áaito cxiatent{; entre el patrón y el 
trabajador y la misma es al.H.icoptible de renunciarse dentro de
las prescripciones del derecho canún. 

(25) .- SACHE'!' ADRIAN.'- Tratado Te6rico -
práctico de la Legislación eobr~ accidentes do trabajo y enfe.;: 
tnedades. - Pag. 3 
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TEORIA DEL RIESGO: 

Por otra p.~rta la to6ria del riesgo en ma--
teria civil, sobre las cosas se baso en el principio de que el--

¡:ropietario de una casi.\ inanünada o no y el 9uard!an, tutor, padre 
o madre da una persona ini.:;apaz, están obligados: el duoflo u repa
rar al dafto que causa la cosa do su propiedad y el guard!an a re
parar loa danos que causa al inc~pcitado, debo igualmente tomarse 
en conaideraci6n que dichq¡daftos pueden ser ocaoionados a torce-
ras personas as! cano a sus intor-0sea. 

Esta tcória en materi~ civil tiene sus ex-
cluyentea de responsabilidad de acuordo ya con lu culpa de la , ... -
vfotima, 7 .. a fuerza mayor y ol caso fortúito,ya quo cuando el da
f'ío se ptoduce por cualquiera de las circunst.ancilu1 antes seflala
dae~ c,sa;i.a obligación de reparar el dano causado, cosa esta •
que no Qi::urre en matcd& laboral. ya que no ea de tannraé en 
cuenta más que lo oatablecido por el articulo 499 que suí'lala laa 
cauaaa oxcluyentea de ra.:sponaub.ilidad del p...'ltrón • 

• losé do Jesús Caatorena.(26) dice que: 

"Aunque cr1 su enunciado la te6ria del ries
go de las coaas parece objetivo, la te6ria en au fundamento si-
que adherida a la idea de culpa." 

"La reaponnabilidad del ducflo o del guardia.n 
o tutor, provien~ de la concepeión de que el dano se produjo por
no haber tanado lus precau.cionea debidas p.¡ira evitarlo. Sa pues -

.. una anb.i6n o un premmto hecho los que gemlrcn el deber de repa
rar." (27) 

(26 ) • - CASTOREN/. J. DE JESUS. - "Teoría del -
rios90 y enfermed.tdea Profesionales".- Revista Mexicana del Trab-ª. 
bajo.- Secretaria del 'I'rabajo y Previsión social.- 1969. 

(27 ) • - C/l.STORENA ,T. DE JE SUS. - Obra citada. 
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Esta te6ria puede considerarse como la con
tractual 'A.ntes dicha, ya que la rnayoda de loe accidentes ao11 
producidos por culpa dol accidentado, quion normalmente es el -
obrero, resulta unri ventaja ubsolutnmente inopnrante par<1 el -
trabajndor al tener el patrón la carga do la prueb<i, ya que aie!!_ 
do ésta el que oatentn loa madios de producc:i.6n y el factor capi 
taLpuede a\lnque juridic.:1mcnte sea respcnrnublc dol iJCCidente, r.Q_ 
sultnr absuelto de loa ri~ugoo imputablns a 61 por el riesgo au
frido por un trabajador. 

TEORIA 01?.JE'l'IVI\ 

Las t~órias objetivas nacen en el momento -
en que ae advi.erte IJ'lh? la rehH~i6n (:n ol contrato cfo trabojo de
jó de sar,de persona a. poroom.1 i;;.:ira llegar a establecerse e11tre
una universalidad de bfamos a inst.:tlcicmea y ol prapió teabajador 
sin embargo es importante hacer notar que lu omprem:i. puede aar -
relev&da do s1.rn ohligacionoa on ctmn t1¡ ;¡ l rngo indQm.nizacionfls 
pcir rümgo dt.-; trab:ij o, ctHrndo la mi r.111;1 ha· inncri to i'l (;ua obreros -
en el lrrntituto Mexicano dol Seguro Sccia.1, quion St.'.! encargará -
de cubrir dichas prestaGionea a los obreros. 

M11nuel Dorj;i Sor-iano (20), dice roapocto de 
las t.córitia objotiviw lo si91Liontc:: 

"Colir1 y ca pi tan, •:>xpont.'\ esta te6rfo en los 
conceptos siguientes; El fundrun(!nto nn la r<:nponsabilidad objet!. 
va consista, en la nll.1t;inaci6n de laa condiciones de la respons2_ 
hilidnd lo q11e actu,üment~~ es lü m,fa osencilll, a salxn;·, la im~ .. 
t.~bilidad del hecho que cnunti el daf)o y perjuicio por una falta• 
de su autor .En 11!1 oiat¿ima d(~ la n.;spo1wuhilidüd ohjotiva un indi 
viduo aer!a siem¡:>re reaponaable de laa conaccuenr"oias pcrjudicia~ 
les para otro de áctos que ejm::uta. r,a 6nica coaa que tendría -
que dCl!lostrar la v!ctima del hecho de otro p.>ra obtcmer la re[.l!l
raci6n, ser.fo al perjuicio, rrnfrido y el vinculo de causa a efec
to entro loe perjuicios sufridos y el hecho en cuestión. As! ca
da uno debed:a soportar el riesqo de los actos culp!lbles o no." 

( 26) • - llORJ'l\ SORIANO MANUEI,. - Teor!a General 
de las Obligacioirna. - Tano 1 • - Editorial Porn'ia S.A. Plg438 
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En lo sucesivo la idea de la responsabili
dad en caso de accidentes so encuentra en las relaciones del P.;¡l 
tr6n con su obrero, desprendida do ln noción do culpa, reaponsª
bilidad lE19al fundada en el concepto de que el riesgo del trab!l 
jador debe ponerse a ca1-go do la empresa dondo presta sus serv,!. 
cios, ya que es ln que perclbc loa principales beneficios ecnn& 
.micos y en cuyos g11atos genot;ües entra en lo sucesivo los rie!. 
gos de trabajo, pero adc.'ná:S en caao de q'lrn el patrón tenga ln -
culpa de loe danoa sufridos ¡x>r ol obroro accidentado, el patrón 
será responsable, no obstante toner Inscritoa a ous trnhajddores 
en el Seguro Social, por que so hace acrec.odor a 1Hmc.i.ones econó 
micas y n aument..1rse las inde.mnizncio!les ha11ta 011 uri vtiint:.im::o
por ciento más, do conformidad con lo scnalado por el art!culo-
490 d~ lay laboral. 

Cano S& desprende de lo anteriOJ:'ll\ente sen!_ 
lado. está taor!a tieno corno b,•u3c; la rcaponsllbilidad civil, la ;>; 
idea dol dosgo • .t\si tcncmor.1 que cuelquiera que hace n<1cor un ~~ 
riesgo, por '!ll sólo hecho dn croar liste, obliga al que lo ereu, 
lo importante da esto ea saber si la persona cre6 el riesgo, y -
$i por ello es culpabl~ o no, lo cual ca indiferente r.mra decla
rarlo responsable del perjuicio causado. 

Esta teor.ta cano p-,;.edc .verse en 1·ealidad
es el principio de la teoría del .ri'-!sgo do trabajo y de la t~an!_ 
follnaci6n de la doctrina de la responsabilidad civil. 

TEORlA DEL RIESGO DE TRABA.TO ; 

En un tiempo el riesgo en matorin de traba'
jo se encontró confuso debido a l~s diversas doctrinas que sus-
tentadas en el Derecho Civil y que frenaban a faltn de doctrina
propia al derecho laboral, pqr lo que en principi.o quedó su con-.. 
c:epto rest.rim¡ido y evolucionó a medida que el mundo modernbaba 
sus actiuid..'ldes, y el ámbito labor.al creaba su propio concepto -
emanado de sus propias fuentes. 
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El riesgo do trabajo se entiende como los
accidentes o enfermedados quo han sido engendradas por un dóte.t 
t:tinado trabajo ejecutado por el trabaj•idor, en el cunl con un -
mayor o menor peligro expono su s.üud o su vida on el cWllpli -
.miento de su funci6n. 

Todo riesgo da trabajo <lol¡c sor atribuído
ª la industria creadora del riesgo, que ea el elemento activo o 
creador del miamo, indepandiontcrnente de que ol dueño dé dicha -
.industria sea culpable del accidente sufrido por el trabajador • 

. Juan D"Pozzo, {29}, lo llmna: 11 Ries90 eco ... 
nánico industrial porque, aoporta las coneecuencia.s econ6nicas
en canpenaaci6n a loa benef ic·ios tambi6n cconánicos qua lo a pos 
ta la industria." 

Adrian Sachet (30), seftala íll raspecto lo-
siquiente: 

"QUo un accidont<1 cuy.1 cnusa es in1pe:rsonal 
nd puede en justicia aer dejado o p.lGSto a la car9n do una pera2 
na obrero o pr1t.r6n, si el riesgo es producldo por la emprcrna o -
por una explotaci6n, debe recaer .aobre ella". 

Las causas de 101> accidcntec; son variadas y 
pueden ser producidas ya por culpa del patr6n, ya por culpa del
obrero. De acuerdo con esta teória el p;".ltr6n tiene ln obli9aci611 
de indemnizar al trabajador accidentado, en todos loa casos a ªl!i 
cepci6n de los accidentes octtrridos por culpc1 grave del acciden
tado. 

, (291 D'f'OZ7.0 .Juan.- Accidentes de Tt:abajo.-
Can~ftía Argentina de Editores.- Buanos Aires.- Paq. JB. 

l. 31') • - SACH'.ET 1\DRIAN. - Tra tudo TeÓJ;ÍCO Prác 
· tico de la Legislación lllObrn Accidentes de Trabajo 'l Enfermedad~ 

Talio I.- Pag. 10. ' · ' 
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CAPITULO (1JINTO • 

ACCIDENTES DE TRAUA.JO. 

Accidentas de trabajo, es toda losión or-
9ánica o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la -
muerte, producida repentinamonto en ejercicio, o con motivo -
del trabajo, cualeaquiera que sea ol lugar y el tie.inpo on que 
se preste. 

Q\ltldan incluidos en ln def inici6n anterior 
los accidentes que so produzcan al trasladarse el trabajador d.!. 
rectamente de su danicilio al lugar d&l trabajo y de éste a -
aquél. 

La anterior es lo que nos dice el nrticulo 
474 de la Ley Federal del Trabajo al definirnos que se entiende 
por accidento de trabajo. 

Como caractcrlal.:ica podemos decir que con!_ 
tituye uno da los rios9os patrimoniales de toda empresa, el ao
cidente de trabajo. 

Pilra la existencia del accidente de traba ... 
jo no es necesaria quo la incapacidad sea inmediata a 1<1 causa 
externa, sino solo que sobrevenga por motivo o cé»no consecuen·
ci.a del trabajo. 

Para el efecto de conprobar que un acclden. 
te es de trabajo, unicruuente se necesita demostrar que ocurrió 
durante el trabajo y en ejercicio del miamo. 

CASOS CONCRETOS DE ACClOENTES DE TRABAJO. 

Cuando un trabajador muere en un aaálto r!! 
lacionado con el trabajo, se canprueban los elementos de 'este - .. · 
artículo para estimarlo como accidentil de trabajo. 

Debe considerarse cano accidente de traba
jo el asalto que sufre el paqndor, cuando por 6rden del patrón 
se diri9e a cubrir la raya de loa trabajadoreu. 
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Igualm~nte cuando ol acciqente de traba
jo se verifica en el lugar donde el trabajador presta sus -
servicios y a horas <le trabajo. Siendo oi.;ta hcmicidio. 

Es accidente da trabajo si se verifica -
la muerte repentina del trabajador, verificada como consucuerr 
cia de una enfermedad contraida en el trabajo (se funda eota 
tésis en la definición de enfet'medad profesional, de cuya ci! 
constancia pudiera dcducirso que se pretendió canprenderla eu 
tre ellas • } 

Cuando la muerte o~urre cuando ol traba
jador descm~i'l.a actos !nti.mamente reliMionadoe con ·nu trabajo• 
constituye un accidente de trabajo. 

con nnterioridad, tianen de c:::mún que no 
pueden aer previstos n!. evitados. lo cual explica que el dere
cho civil no tengn necesidad de diferenciarlos¡ peronnbiendo 
desechado l~ teoría dol riesgo del trabajo, lu nociort de culp."l, 
se impuso la <llstinc i6n, ai..mquü loa dos conceptos conaervon al · 
rango que les asignó el Oórccho Civil y a quo me he referido. 

Por otra pa::::te Mnt'io éle la Cueva (.31) hace 
la siguiente diBtinc i6n i 

"El c¡;¡so fortuito es todo <tcontecimiento 
.. \ imprevisto.e ~nnevitable, cuya causa es inherente a. la empresa 

o que s.a produce en ooaci6n del riesgo creado por la propia n.st 
9ociaei6n, en tanto que la fuerza inayor e.a el acontecimiento -
improvisto cuya cau&a, fioica o humana, es absolutamente ajena 
a la emptosa. 

DOLO DEL TRt\BAJADOR. 

La idea del riesgo profesional cubrió la 
e\llpa del trabajador ya que aunque el accidente hubiera ocurr!. 
do por culpa del trabajador, el pltrón eatá obligado a indemni 
zarlo. 

Desde luego hubo una fuerto polómicn al -
respecto, puC!s incluida la legialm:::i6n sobre .:iccidantes de tr.2_ 

(31) .- MARIO DE I.A CUEVA " DERECHO MEXICANO 
DEL TRt\BAJO" Editodal Porrua, 2a Edici6n Tano lI 1,ag. 59 Mexi· 
cano. 
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bajo en el Derecho l?riwido, quisieron loa conservadoras excluir 
la culp'!l lata o culpa inexcusable en razón de su proximidad al 
dolo. Por otra parto el dolo aicrnpre liberaba de ln responsabi
lidad al patrón. 

Reapecto a la culpa del trab<ljador podemos 
observar dos tendencias cano excluyentes de responsabilidad del 
patr6n. 

La primera tendencia que cncontramoa 1 ser!a 
cuando el accidente da trabajo ara debido a la culpa lata o -
inexcusable del trabajador que ésta sufría los perjuicios del -
riesgo, ya que si fuer1.n1 indenmlzados no ohst.antc su culpa, se 
foru~..nt..ar!a su propen$i6n al descuido, y loa accidentes ocu-
rrir!an con mayor fceouencia. 

La se9unda corriente que encontramos se -
inclina por ha.cor responsable al patrón de todos aquellos acci
dentes ocurridos por culpa dC1l trabajador, aunque la culp:¡ de -
éste futlt'c inexcusable, ya que con ol perjuicio sufrido a cona!! 
cuancia del riesgo, quedaba auf.icient(.';(!H;mtc caatigadadicln culpat 
y es inhumano irnpone1rle unil se~rundn sanción por mot:.ivo de esa -
culpa. 

Por otra parte lu Ley Francesa tanando en 
cuenta laa dos te4.;'<:'.Í.as, ya que la priniera tenía razón dfilsde el 
punto de vist<1 jutidico y todn vez que la segunda de las corrien. 
tes era totalmente humanitaria, so colocó en una posición inter
media al declarar qua la culpa do! trabajador no exime de respon. 
.:iab:tlidad al patrón y autoriza al ,1uez a reducir el 11lonto de las 
indemnizaciones, 

Con lo anterior se creyó que ambas corrien• 
tes ya -serutlada5 quedarían conformes, al establccet· el princi-
pio da igualdad, que declaró que cuando ne probara una falta 
inexcusable del pat?:ón, podría aumentarse la. indemniaaci6n. 

Mario de la Cueva (32) dice al respecto; 

(32 ) • - MARIO DE LA CUEVA, " DERECHO MEXIC[i 
NO DEL TRA8M0 11 EPITORIAJ, PORRtJi\, 2n I EDICieN TOMO u Pag. 59 
México. 



- 77 -

''La culpa lata o inexcusable debé distin9uií:ae 
cuidadosamente del Dolo y los efectos de esta h<Jn de medirse se--
9dn provengan del trabajador o dnl patrón. Lo¡; autores Franceaes
hablan de falta intencional, y Adrian Sachot ( 33), la define 
diciendo· que " por intenci6n debe entenderse no aolamfrnte la vo-
luntad de realh:t.1r el acto que determina ol accidente, sino tarn-·· 
bien el hecho de querer las consecuancias d1:i.i'ios<1s o sea producir
el daño''. Oc lo cual se desprende quQ lu falta intencional compren. 
de dos elementos: 

l.- r,a volunt.1d de realiztu el acto que deter~ 
mina el accidente, y 

2.~ El hecho do querer las consecuencias daño-
B<iS. 

Es fácil c0tnprender que la J.ey no pudiera prot!, 
ger al trabajador victima de una falta intencional, en primor tér· 
inino porque ningunn relación guarda con ol trabajo, y además por-
que el derecho no puede obligar a una persona a indemnizar a otra;... 
por los actos delictivos que comej:a la vktimll, En éste caso el -
trabajador no recibe ningúna indemnización. 

Mnrio de la Cucv.;i, dice : ( 34) 
" La ley de accidentes de trnbajo introdujo un~ 

nuevo pdncipio de responsabilidad en el mundo del derecho positi
vo, pero era preciso fijar las bases para calcular las indemnizaci_e 
neis. PUEUt bien, ol principio de la indemnización Forfaitaire que es 
justamente, la baoe para calcular las indemnizaciones, comprende,
dos aapectoe fundamentnlos. 

l. - La idea de que la indemn iz<tc ión no da be ser 
total, sino parcial, y 

2.- El principio de la supreci6n del arbitro j~ 
did.al mediante oatable~imientos de indemnizaciones fijas." 

El derecho civil hada responsable al patr6n de 
los accidentes ocurridos ~ sus trabnjadores cuando 

( 33) • - SACHET l\DRIAN. Trat,1do Te6rko Práctico
de la Lagisl aci.6a sobre Accidente a de Trabajo y Enfermodados. - -
Tomo I. - flag. 10 

(34) .- DE LA CUEVA MARIO.- Derecho Mexicano del 
Trabajo.- Tomo II.- Editorial Porrúa., pag. 
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hab!a ~ulpa de su parte ooligaba a una indemni7aci6n total. La 
idea ,, .J 'l::i responsabilidad objetiva, segdn ht!lnoa visto ante- -
rionnentc, hacia responsable al patr6n do los accidentes debi
dos a un caso fortuito y como habda do explicarse las mismaa
causas o reglas del derecho civil, la indcmni:z:aci6n on éstos • 
casos también deber!a de sor t:otal. 

cuando ao estableció la idea del riesgo -
de trabajo, la responabilidad del ¡ntr6n se amplió considerable 
mente, ya que dicho patrón dcbor!a do responder a~n de aqUellos 
accid~ntes producidos por culpa del obrero. 

Anto l~ crítica de los civilistas y ante
el peligro que encontraba la eatnbilidad econánica de las em-
pres<Ui t se transigió, en al sentido do qtte en virtud ele qt1e lu 
olllpa dél 'trabajadot' es in~vitnblc y que el patrón tiene la -
obligación de p.:l•JCl:rlc ,"ll obniro \Uli1 indenmiznci6n correapon- -
diente da conformidad con el duft<) causado, para c001pensarle 
éste pago habla que reducir en todos loa casos el monto de -
las indemnizaciones, a una renta equivalente a un tanto por -
ciento del silla rio, t;ratan<lo ele establecerse una compenaaci6n, 
ya qUe las cantidndon quo p..>cJt1 el patrón cuando ol accidente .;, 
oeurce por culp.1 d~l trab.:tjador, ae descuentan de laá · indemni
zaciones que debHrfo de pagar ai h;:iy culpa de su parte. 

Como aintes.ts podemos decir quo la indem
nh!;ad6n "f'orfa.itaiJ:'e" es ln canpennaci6n que rocibo el patr6n 
por la extinción de sus rosponilbi.lidadcs, 1•1 d(~ hacerlo reapon_ 
s~bl!'l u•fo clü uq1.rnllos ::.ccidontea que ocurran por culpa del trs. 
bajador • 

Analizando ul segundo aspecto de éste - -
principio el cu;ü· e!!!L1blccc1 qu~.:: los ilCtos y los hechos juddi·· 
cos suceptiblea de engendrar responabilidades, son variados y..; 
diversas sus con~ocuenciaa, por lo que no era posible fijar ~~ 
previamente el monto de laa ind~~nizucionoa a p,lgar ol trabaj.la 
dor. 

Sin tmlbargo on «Ü Derecho del Trabajo se
estableci6 una foi:ma para establecer el monto de las indemni~A 



- 79 -

ciones ca'llO base, sin necesidad de investigar el daílo causado 
en el ¡,»trimonio del obrero, sino únicumente el daño causado
en relación con el trabajo, una v6z que haya s'ido aceptado -
que, la indélllnizaci6n no seda tot.::ü sino p.ucial, basta fijar 
un montr;> detexminado, más bien un tanto por ciento del sa:ta-
rio que corresponderfo a una incapacidad, para qué el .Juez no 
tuviera más asuntos que cooiprobar ol grado de incapacidad y -
el monto del salario p.:>.ra l<I indemnización. 

Esto sistema de pugo de indemnizaci6n -
fijando las bases en la forma seílalada, tiene indudables ven
tajas para las dos partes, para el trabajador representa las
mirunas ventajas qua en al derecho civil, se atribuyen a la va 
lidez de la cla\iaula penal, para evitar.so poateriorea contro• 
vorcias sobre el monto de las indemnizaciones y el arbitrio -
judicial. 

En cuanto al patrón lau ventajas son que 
pexmite preveer las responsabilidades en que poeda incurrir y 
adett1ás facilita la contratación de seguros, que solamente son 
posibles a basa do indemnizaciones fljas y previamente ca.ta-
blecid•!ls, como lo haco actualmente la Ley Federal del Trabajo
la cual establece en fopna dete1:minda,~e1 monto de las indemn! 
zaciones por los riesgos sufridos por el ob~aro. 

LA CARGA DE LA PRUEBA 

El principi0 de la reaponanbilidad civil 
indica que el trabajador quo hahfo aido vtctima de un acciden. 
to debería de probar loa siguientes extremos: 

a).- La existencia del contrato de trnbi!. 
jo. 

b) .- Que había sido v!ctirnq de un acciden. 
te. 

e).- Que dicho accidento habla ocurrido
cano consecuencia y en ocasión del trabajo desarrollado por el 
trabajador. 
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d) .- Que ol a-::c-;ident.e era debido a la -* 

culpa del empresario. 

Sin embargo ante la idea del riesgo de -
trabajo se hizp innecesaria 1rl prueba de la culpa del patrón, 
sin embargo si era necesario e indiaponsable los dos elementos 
primeros, así t..:omo probar lil rolaci6n íntima entro ol acciden
te sufrido y el trabajo desarrollado. 

Una. váz que el obrero accidentado demoo-
trar<.i los tres elementos antes moncionddoa, deb!a condenarse -
al pago de la indcmnizaci6n, salvo on el caso de que el empre
sario probarn que concun:i.era alqun:i de las circunstancias ex
cluyentes dq responsabilidad para él. 

La prueba do la relación entre el traba
jo y el accidente, al parecor es una cuestión sencilla de pro
bar, pero sin embargo no lo es tanto como p.'lrece n simple vis
ta, sin embargo :.1 través del tiempo se h<i lorJrado quo se <tdmi
ta una presunción bt:mdfica p.1ra ol trabajador accidontád~) cuart 
do dicho accidenta se produce durante laa horaa y el luyar de-
trnbajo. · 

Extcn~!ión df.l Li teoría del riesgo de trn-
bajo: 

A pr.incipioa de siglo ae estableció que-
las máquinas ori(jinaba las cauoaa más frecuentes de los acci-
dentes de tr~hajo, lo cual significa la crc<lción de un rl.esgo
enpcc!fico qu~ no e>xiatfra t'm ningúna otra do las ramas de las
actividades sociales. Ya qu'~ en ese tiempo el den'Cho del tra
bajo ao limitaba 1Jolam1.mt:c ;;1 la industria, y coo.o consecuencia 
cm.prendla solamenb! al obrero industrial. La idea del r.ieago
del trabajo así visto prcsent.'lba el inconveniente de estar li
gado a una si tuaci6n part ku l<t r; las mdquinas industriales, lo 
q,ic i.mpcd!a la realización integt«ll del propósito del derecho
del trab11,jo, que os la protección del trabajador, independien
temente de las circunntancias en que se encontraba colocado; -
ya q1.te loa accidentes se producen en todos los appectos de la
acti vidad ln.unana, resultando en todos los casos inevitables, y 
aunqc1e :.on más frecuente::• nn lil industria que en cualquier otra 
de las ramas de la actividad humann, esto no debe de ten~r otro 
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alcance que el de un mayor indice de accidcnt.es en la industria. 

Indepc.ndicntcmento de lo anterior inb~rpr.2_ 
tarlo de manera diferente seria i:: en contra do l;w nociones -
de equidad y justicia ya por que no sólo el trabajador al servi 
cio de la industria eátá expuesto a los accidentes en esa rama 
d.e la actividad social. 

Mario de la cuuva senala al respecto lo si 
quiente. 

" La idea de previsión oocial ,hiz6 a un -
lado la idea del rie5qo espec!f ~co do la producción industrial 
y ln subatituy6 con un nuevo principio, la reparación de to•

doo los accidentes que ocurren por el hecho o en ooaai6n del 
trabajo." (JS) 

Esto cambl.o de ideas aquí expreoado expli
ca la extenci6n de la 1ogislaci6n a todos los demás trabajadores 
y la presencia de leyes tiobrc cnfomoou.doa profesionales, lo--
qrandose con ésta extenci6n, la aplic~ci6n de los beneficios -
alcanzados por el derecho del trabajo, a toda aquella persona -
que se dedica a cualquier actividad creadora de beneficios, tan. 
to para él como para la sociedad, 

Partiendo do la base de que la industria -
en f:!,.l totalidad se beneficia do los progresos do la técnica, -• 
as! cano genera todos los riesgos du trabajo y de que es justo~· 
igualmente que soporta la carga dconánka de los acc:ldentea de
trabajo ya en forma colectiva, se ha elaborado ultimamente una
t.eor!a llamada " Teoria del lltiesgo Soc~al" que no contraría ni
trata de reemplazar la tesis del riesgo profesional ya elabora
da y canentada anterionuente, sino que trata de hacer más can-
pleta ésta, y muestra una uvoh1ci6n rnáa humana del concepto de
responsabilidad hacia un mayor perfeccionamiento en los métodos 
de prevención y reparación do los infortunios del trabajo. 

(35) .- DE LJ\ cm....~ MARIO.- Derecho Mexica-
no del Trabajo.- Editorial Porrda S.A.- Tomo Pag. 
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Esta tcorfo desprendida de los progresos· 
logrados por el Seguro Social, el ri<lsqo que supone pura todo tra
bajador al qi.iedar incapacitttdo p-na el trabajo por los efectos de
un <1ccidenb! o de unn cnfornll~dad profeaional, es y debü considera!. 
se con esta teoriil, cano un veradero riesgo aociill que debe ser -
soportado por la sociedad mismn. 

El tr<Jtadieta. Carlos García Oviedo, al
reapecto de cata tcória m<rnificata lo ai<3uicmtc; 

" Récientemcntc con grandes brios y pu-
janza irnunpe en el campo dcntífico, una nueva idoa que pretende
superar las anterioroa y prcforontcmr.!ntc la idea del riesgo profe~ 
sional." 

''!U sentir de sus partidariosk el riesgo 
y accidente de trabajo es uno de los muchos qtlC pesan sobre el tq 
baja~or brotando de causas inherentes, no a una empresa determina
da sino a todo el mundo lahor;il, el hecho mismo del traba.jo. r.a. --

"" iroputaeión de un accidente 11 m1a empresa pody;ia aer en cierto modo 
justificable cm h época inicint de la industria,. con la cruaci6n= 
del maquininmo y herramientas, incipiente y rudimentaria, donde -
apenas se conocia y se práctica un régimen inef.icaa de prevenci6n
y donde:~ por c:orrniguient(~ lu disposici.6n :p.¡¡rticular de una fábrica 
o taller podrá determinar un accidente." 

" P•::iro en los tiempos actualos la cosa -
no pasa así, el r6gimen preventivo de accidentea <Je ofrece cada -
din más perfoccionado. Menoo frecuente va siéndo el accidente, por 
lo qu1¡1 no en juvto poner ln c;uga del infortunio sobrevenido, ao-
bre una empresa qi1e pudo inch1ao ex.t.1;emar au celo por evitarlo." 

" No ae p11ede hablar p<.J!.' tanto de un -
ries90 profesional individual.izado sino de un rieago social, coles;. 
tivo, cano pudo ser al_gón otro, por lo que las consecuencias del -
infortunio deben recaer sobre todo el mundo industrial y aún social 
y no sobre determinadas empresas y de este modo la institución del 
accidente deja de ::ser institución de responsabilidad y se convierte 
en una institución de garantía sanetida al orden de la prevención -
ya cano siatern;'.l autónano ya cano entidad fraccionada y distribuida
s~ún las <.comrncucncias del accidente entre los den1<1.s seguros soc:i~. 
les, cano lo aon defunciones, inválidez, enfermedaut:,.~13, etc. " ( 36\ 

{36) .- OARCIA OVIEDO CARLOS.- Tratado ele 
mental de Derecho Social. - Ediciones EISA Madrid. - IV Edición, - P&g 
372. - ·romo r. 
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En esta teoria cano ao puede apreciar. -
Basta la existencia de un daf'io suooptiblo do ser indemnizado pa
ra qu~ la indcmnizaci6n proceda. 

Soa cmil fuox:a la causa del ac:eidento 6a-
te debo ser reparado. 

La idea dol rioago profoeíonal fué desarrg.: 
llandose len t!lmonte, ya quo loa ,1ccident:c.rn do trabajo, anten de -
quo llegara la mecanización do la industria, ao producian eaporé(
dicn.mente por lo tanto no l.legabiln n causar inq1dotud a la clase 
obrera, ni a la socü."llad; ubrá que t.om,ir un cuenta que no nócesa
rlrunente 109 accidentas do trabajo sean consocuenoia. de la indus
tria, ni do la introdi1cci611 de las roáq11inas on la industria, ya -
que es de su¡:x:mer::ic qua loa accidcmtes han existido desde la·· exi!!., 
tencia del tra~jo, por lo que ol obrero aionpre h,1 eatado expue!! 
to a. fos riesgos profosiona tes. por muchas y divorsaa causas, as! 
cano que, la mecanización d(! la industria ha provocado un gran au~ 
mento en. los accidentes y rie.ago!1' profesionales. 

Con 1.:\ introducción de la maquinaria en la 
industria los uccid~nteii se pronnnta:r'C.m :::on gran frocuenciu que .. 
la que ae tnn!a en l.os albores do la industria, ea to aunado a que 
los trabajadorea q11e en prcatad6n do servicio so accidentabn.n y 
que cnai nunca o m~s bien nunca obten fon ror,araci6n dd dafio sufr! 
do en virt1Jd dé qua cMi era imposible probar la culpa dol patr6n, 
ya que eutou antf.!riol1lwnto no .i:oi;pondian de los accidentes de tr!! 
bajo, sino solo cuando estos Ge producían por su culpa, la cual -
era. dif!ci l da probar, por (,ll obrero accidentado. 

r.u no e,,cistencia d•a rasponsabilidad direc
ta por parto del patrón ~'\tl 101.1 accid1..mtes d<! trubajo, provocaban 
cforta inquietud tanto en la aoci.t~ad como en la propia clase tr~ 
bajadon ya qu1.~ al pr.avocar:se lon accidentes de trabajo o rie11J9os 
profesionales dlaminuian lan fuerzao de trabajo, y cooio consecuen. 
cia se trata de encontrar una solución al problema de dichos acc.!, 
dentes, 

Duranto mucho tiempo el derecho civil ri-
gi6 laa relaciones laborales, pero a medida qne fuá cambiando tan. 
to la vida social. la naturalez.a y el fondo do esas relaciones --
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laborales, hasta separarse en forma definitiva formando un der! 
cho eépocial con propia autonomía, un derecho protector y reivi.!l 
dicador de la Clase trabajadora. 

. Ea claro que los ptcceptos del deracho-
ci vil no podían contener en si mismo la solución a un problema .. 
que no pertenecia ya a las normrrn dt: dicho derecho, sino que pe~ 
tenocia ya a un derecho autc5nomo que tiene necesidad de busca.X: -
sus propias normas para resolver sus propios problemas, así como 
el buscar formulas justas de convivencia entre las diversas cla
ses que integran la sociedad. 

Mcndieta y Nu~cz, al respecto aei\ala: 
"El rterccho del trnbajo os, en esta ho

ra el más explorado. So refiero a las relaciones obrero-patrona-· 
les y trata de rodear al trabnjudor asalariado de toda clase de* 
garantías en ol. deEiempef\o de aua actividades, ea sin duda, el -- · 
de rocho a que 11os referirnon, "na ruma del Dorecho SocHü, .porque . 
respondo a su doctrina y a sus finalidades, pueeto que protege a 
una clase social :l.ntegrada por individuos económicamente débiles" 
( 37) 

!\tantas las r<izonoa npuntadaa surgió el 
principio de responsabilidad: lU principio del riesgo profesio-
nal, que tiene caracteres propios, distintos de la respon&abili~ 
dad que rige en materia civil, pero su evolución fu6 lenta debi
do a la fuerte resistencia qua oncontr6 por parte de los clási-M 
coa del Derecho Civil, quienes eran apoyados denodadamente por -
la clase patronal. 

(37} MENDIETA y NuNEz LUIS.-Bl Derecho
Soci.al.- Editorial Porrua S.A. México D.F •• - 1953.- Pag. 73. 
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El término responsabilidad de acuerdo con 
el diccionario de Escriche significa: ta. ob:Lignci6n da reparar y 
satisfacer por si o por otro cualquior pórdida o dano que se .hu
bi~ra cauf.lado a im torcoro" , y la teoría da responsabilidad de
termina quienes y en que circunstancias ootan obligados a la rePit 
ración. 

La teor!a de la responsabilidad la encontr!_ 
moa cl~ramento definida en el Código do Napoleón, y este a su vei 
en fl.lentes de las teor!ao coneaqrad<ta on otras legislaciones in-· 
elusivo en la nuestra. 

1 
l 
1 
1 

.J 



ACCIDENTES DE TRABAJO Im TRAYECTO. 

Loa accid,¡¡nteo puoden tenor cano causa -
directa o generadora ol trabajo o oncontrar en él mia simple -
oeaeión, en los primeros citados no abr<1 máo excluyentes de ro!l 
ponsabilidnd quo la fuorza mayor o ~1 dolo del trabajadúr, en -
tanto que en loa segundos citados podrán acaptarsu diversas ex
cluyentes y, 'j)ór otra p.:irte, los accidentes ocurridos por el h~ 
cho del trabajo se produciran en el lugar y un las horas de tra 
bajo an tanto que loa accidentes que se producm1 en ocaqi6n del 
trabajo es unicrunente causa indirecta o remota del accidento y 
pueden sobrevenir en cualquier lugar y tiempo, relacionados con 
el tru'bajo desarrollado por el trabajadór al servicio del pa-
tr6n. 

Al derecho del trabnjo so debo la eiabo
raéion do la 'h.::1or!a, qne hilco reaponuable al empresario o p!lt:r6n 
por el soló hecho de establocor una €!111presa, ya que esta produ
cirá diversos ¡>fJrjuii::ioa en la poraona del trahri.jador, los c11a
lea surgir<f.n de 11.l propia rrnturalozn do 1.1 t1lll'lprcsa, Atento lo -
anterior podei1os manifentar que la actitud laboral ea creadora 
de un riesgo espec!fico, diverso al que soporta c.anunnmnte tooo 
aar hl.llllano. 

En esta teoría ea sufiaiente que exiata1 
una r.elaciofi entre el accidente sufrido y el trabajo, para qu.e 
el patrón e,st6 obligado tl la repn.raci6n del dnt\o oufrido por el 
trabajador. 

Para lo ctiill basta que se danuoatre la -
6:l<istencia de esa relaci6n, pnrn que irn detormine la naturaleza 
del riaago profesional. 

Para geniJrar inicialmente la rcsponsabil!. 
dad patronal: el concepto del riesgo profesional tm círctmacribe 
a la existencia de dos elementos: 

a).- Que el accidento ocur:tiera durante -
el trabajo. 

b) .- Que nl accldente fuera cm ocasión del 
trabajo realizado. 
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Pero hny quo tonar en cu~nta qua no todo 
accidente sufrido por un trabajador genera la responsabllidad -
patronal, ya que ea factor importante que el nccidento ocurrido'a 
un trabajador tenga una consecuenciil inmediata o mediata al tra
bajo realizado. 

Si el accidento ocurre en ol lugar y du-
rante las horas de trabajo, existo la presunción en fn.vor del -
trabajador de que ~1 ncchlente ocurrido a ~ate ea accidente de -~ 
trabajo salvo pr1.mba on contrario por parte del patrón. Ahora -
bien se presenta el hecho do que el accidente ocurra fuera dol -
lugar del trabajo y d1ls¡:ueu de tas horaa dol mismo, en este caso •. 
la presunción as on favor dal patrón salvo prueba en contrario -
del trabajador accidentado. 

Dicha prueba puede ser una relaci6n no in. 
mediata y directa; pero siempre una relación causal entra el tr~ 
bajo y al accidente, bajo el criterio do suhordinnci6n del traba 
jador y posibilidad y oblig.lci6n da vigilancia dol patrón. 

Ahora bien ui el accidente ocurri6 duran
te las horas de trabajo y en al lugar del mismo, exista la pre~ 
sunción de que f\16 accidente de trabajo, pero es necesario prec! 
sar dichos conceptos • 

ACCIDENTES EN HORAS DE TRABAJO: 

Juan D. Pozzo, ( 38} , dica "¿Cual es ln du
ración del trabajo? tDesde que manonto canienza el trabajo? ¿Ha.! 
ta cuando se extiende la rasponeabi lidad patronal por el acc:tden. 
te que sufre el obrero? H<~ aqui algo que podíamos contestar en -
forma 9enoral con Sachct, diciendo que el trabajo c:anien;i:a desde 
el manento en que la autoridad del patrón toma conocimiento y C!! 
aa an el m001ento en quo al.la toma fin, en otras palabras, al trJl 
bajo canienza cuando al trabajador está a la diaposici6n del pa
trón y toma fin cuand:> el obrero recobra su libertad." 

Esto no debu do oer tomiJdo on forma <1baol!:!_ 
ta cano cierto puesto que ai se toma solmm.mto en cuenta las ho
ras de trabajo laborado por el obrero al servicio da la empresa, 
quedarían fuora de los accidentes da trabajo aquellos qua se pr~ 

(3S} D'POZZO JUAN. Derecho del ~rabajo.
Ediar S.A., Editores. Buenos Aires. 1948. Pag. 199. 
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dujeron cuando ol obrero •'.'ll re111i:i:.:tr trabajos nccoscrioa, para 
facilitar el ejercicio de su profesión o en actos de cQ:nplace.n. 
cia en cuyos casos al obrero no estaba obligado, o los do rcci 
procidad cuando un obrero ayud11 n \m compai'íaro en desgracia _: 
con riesgo de su vida o en el caso de s•lhmmanto por incendio
producido en la fáb::ica donde presta r.1,u1 servicios; por último 
pudieramos excluir , y debe hacerse, aquel.los casos cuando el
obrero, habiendo terminado una jornada de trabajo permanece en 
la empresa, cosa indebida, ya qtm sólo puede pctmrmecer en - -
ella en los casos do qua su presencia soa necesaria para pres
tar algun servicio, o en ol caso do quo al trabajador sufra un 
accidente dentro de la ompro11a, antes dQ la hora do ontradn a
su trab,¡;,jo, aunque en aste cano considero qua lil emprosa éhibc
eer considerada como responsable. 

Dantro de los casos de exclusión, el
primero no dn derecho al trabajador a sor intic.'nnizado si aufre 
un accidente. En al. segundo considoró procndcmte dicha indemn_! 
;i.:ación. 

se puede ostabloc~r quo la por:manan-
cia de los trabajadores en la ncgociaci6n, se <leba para cambiar. 

· ropaa de trabajo por lna de c<lllci o con al objeto de perdb.ir
sue oal.ariO!J, ad como tom;n alimontoa, deben y son considera
dos como horna de trab."ljo y por lo tanto procede la indemniza
ci.6n. 

como caso de excepción tenemos que nq 
se puade considerar como acddente da trabajo c1Hi.ndo una pors_2 

. na e1>t.á gestionando $U posibl<J ocupnd6n en la empref.la, por el 
l1echo de no temer una reli:tción contractual ni generar aún der~ 
choa y obligaciones entro hs part<:rn, 

cuando lQB acciderrtel'l ocurren tm los
ccrnedoretJ, vestidores dest:inndon p•u·a los ti:abajadores, aiem-
pre .que sean durantE: el t imnpo de atinado para e~ os fines, se -
considerarán dentro de la idea do los accid~mtes de ti;abajo a~ 
fridoa por el ohrero cm ol lugar y hotas de trabajo. 

ACCWl~N'l'BS DEL TAABA.JADOR EtI 'l'HAYf!C'l'O 
DE SU OOMIClI,J:O 1\ l.A EMPRESA Y \T.ICEVEHSA. 

Se ha llceptado algún supuesto como lo 
erán, el de la respomrnbilidad Gel empresario por los acciden-
tes ocurridos en trayecto al triüiajador, de su domicilio al lu 
9<1r de la eir.preaa, cuando el mismo va al centro del trabajo7 



- 89 -

Como t.·cgla general ea la irrf~Sponsabili-, 
dad del patrón que p\lede ocurrir algunas circunstancias excop-· 
cionalas qua engendren rosponsabilidndt 

a).- Cuando ol patr6n toma a su cargo el 
transporto de los trabajadores. 

b).- Cuando so pacta en el contrato la -
extenci611 de la reaponaabilidad y finillmonto, 

e).- Cuando ol acceso ul lugar de trabajo 
ofrece poligroa especiales. 

La1.1 situncionou redactadas pueden contem
plarse al dirigirse al obrero al trabajo o al regreuo ( presu-
p.iesto mito que fu6 contemplado hasta la Ley Federal. del traba
jo actual) 

Los dos primeros inc.i.sos no ofrecen tra•• 
bajo alguno n! clificultnd para su inturpr8tación, pueti aon con.: 
seauo.ncias, bien de lo pactado, o blen dl) la responsabilidad que 
asume el patrono al obligilrfile a transportar a S\ltJ trabajadores a 
sua sarv.ic ioa, por lo tanto exintc una amplbci6n contractual a 
la responsabilidad del p11tr6n1 y ta terco:rn, iiaroce una clara -
ampliación a 111 pri.m(ira idea del ricsso profesional, ?les al tr2_ 
bajo es, una ocaoión dhect.'.l, sino mas bien remota del accidente; 
El obrero looicnado d~btJr¿ ca11probnr que el accidente ocurrió en 
el trayecto del danicilio al lug<tr del trabajo y qua el trayecto 
ofrece peli9roa especiales, cerno loi; derivados de la natutaleza 
del suelo(?), pero el empresario podr.1 a au v6z demostrar la pr!!_ 
seneia da otras circunstancian esp<~c.iales y Snchet sel'lala ~11 C!ll90 
de un trabajador que bu9có, intencional.mente, una vereda escarpa,.. 
da que lo apartaba del camino. 

Aunque en esto se puede ver quo el traba
íldor no est~ba en el lugar llÍ en las hor1ta de trabajo, el tra~ 
o es la ocaeión !;)<"lra quo se verifique el accidente. 

TAA!3.l\JOS li"l.m&' DE LA EMPR~SA. -

Cuando cL trabajador que presta sus serv!; 
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cios fuera del local do la ne<Jociación debo estimarse éste co
mo el lugar dol trabajo, en cualquier punto que so encuentro -
por 6rden do su patrón o por las fü)Cosid<1dus do la empresa, o 
para la ojocuci6n de lo pactado en ol contrato. 

Asi tememos quo la persona quo se enca_r 
ga do entregar un bulto o llevar una carta al correo, so consi 
dera en ol lugat' y tiempo do trabajo en tanto dura ol encargo, 
por lo que si en este tiempo sufro alguna lesión, tiene dore-
cho ,71 indemnización r Por otra parto tenemos a los manejadores 
do vehículos, lon cualoo están en lugar y horas do trah.'ljo en -
tanto dirigen el vehículo o ejecutan un acto relacionado con -
esa funci6n: reapecto a ontos, Sachot sé muestra exigente, pues 
acepta con liberalidad la pruobil dc:l patrón sobro la ojecuci6n 
de actos aj<moa al iaervicio, soflahndoso ol caso dol chofor que 
abandona temporalmente ol servicio y cis v!ctima do un accidente 
o de aquél que te1'Ininando el servicio conduce on su vehiculo a 
un amigo a su danicilio, motivado esto por falta de vigila,ncia 
sobre estos trabajadores y on su independencia de carácter y --

· abunos frecuentes. 

Las indem.ni.uwionos se conceden por los 
accidentes ocurridoo por el hecho o on ocani6n dol trabajo, es
pecialmente cuando se producen en 1"d. curno do viajes o vinitaa 
o:foct:.uadas on ojccuci6n del c1.mtrato du trab..1jo <J•ie uo tiene c2 
lebrada con el patrón. 

P•ua Sachet el trabujo os fuonto inevit!1, 
ble de infortunir.>s y en coanocum1ciu, correa pondo al cmpromlrio 
su reparación en razón de ser ól qufon realiza el trabajo y lo 
aprovecha, por tanto sictupte q1.m mi:iata una relación entce el -
trab<ljo y el accldanta,h<1hra lugar a la reparac.ión. 

Todo tH.:cid<mtc quo so produzca en el lu
gar y durante las horas do trabajo no premuno derivado causal u 
ocasionalmente del trabajo mismo; los trab::ijadoran tienen unicª'
mente q-...10 demostar la realización <h~l •lccidcnta en el lugar y -
durante las horas de trabajo, cuando el accidento no se produz
ca en esos supueatos, debe el obrero probar su relación con el 
trabajo. 

El trabaj<tdor vtctiln.1 de tm accidente tiQ 



- 91 -

ne er1 su favor la presunción de la relación ent~e el trabajo y 
el accidente cuando !§ato se produce en el 1ugar y cJuranto las 
horas.de trabajo. 

Gazicr ( JB} Nos habla de una doblo pre
sunción que ell "Todo accidente ocurrido en ol lugar y durante 
las horas de trabajo se presumo, por éste solo hecho, accidente 
da trabajo y la otra proaunci6n, la lesión q\le presenta un tra
bajador en el lugar y durante las horas de trabajo hacen presu~ 
mir la existonch de trabajo, esta doblo presunción ea iurie -
tantum, por lo que el patr6n podd siempre justificar la ausen~ 
cia de relación entre el trabajo, lll losi6n y el accidente". 

11 J,os accidentes son y ueriin talos cuale!, 
quiera que aea el lugar en que se ejocutcn" • 

~La rtlsponsabilidad por los accidentas -
de trabajo descansa, escendalmente, en el derecho a la existen
cia de la ropnad6n" llo.ston Morin. 

"El reconoci.mic~to del derecho a la exi!, 
tencia de todos los hanbreu, la convicción de que en una justa 
y sana orqaniiaci6n social, el trabajo deh&, en condiciones nos 
tnalea garantizar el derecho a la existencia dal trabajador, son 
ideas maestras que daninan el movimiento contemporaneo que se -
va desarrollando en los pueblos civilizados, las practicas e -
instituciones del ucgúro obrero." 

"El sentimiento del carácter de ostos d!l. 
rechos a la existoncia ha pcnctrndo profundamente en el alma de 
los pueblos cristianos y e~ la base real dQ la teor!a del ries
go profesional en materia de accidentes de trilbajo. Ea por esto 

. · ¡;¡ue el riesgo profesional respondo a ui"1 necesidad universal y 
a un sentimiento de la. conciencia humana. Admitir el riesgo prf!. 
fesional es crear el principio de que además del salario que r~ 
pxe•enta lo necesado para la eubsiatencia diaria, el ~tr6n d!! 
.be al obroro la 9arantía de su derecho a la existencia el d!a -
en que 1Jn nccidente suprima e; disminuya 511. capacidad de tr<'ihajo" 
( 39) 

( 38) • - Gasier Henri. - T001ado de Mario de 
la Cueva. - Obra citada. - Pags ~ 88 y 89. 

( 39). - Morin Gast6n. - Taiiado de Mario de 
la Cueva. - Obra citada. - Pag. 97. 
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La responsabilidad del riesgo profesional 
tiene su justificaci611 on si misma: no toma on cuenta su fuente n! 
en prove•:ho ní on ln actividad del patrón, sino un:i.ca y exclusiva
mente ea la persona del trab;"tjador, qui6n tieno un derecho a lu 
existonc:,a, que debe asegurarlo su trabajo por la función dcsempe
fiada al 11orvicio de un p;i tt'6n quien tiono la obligación do gnrant!. 
zar ese de1:ocho. 

LA LEG!SLACION MEXICANA 

neapocto a los riesgos do trabajo, pre-
vención y reparación de cllon cm nuestro dorocho tiene una situa
ción espEecial ya que so C!ncuontra c1msignada en el articulo 123 -
fracc. XlV do la Connti.tuci6n Politica do los Estados Unidos Mex!, 
canos y está reglamentada en varios art!culoa do la Ley y en algy_ 
nos reglamentos. Nue~~tro nrtf.culo 123 se clabot6 en un tiempo en 
que ya s~ conocian los efectos bcn6ficos del riesgo de trabajo y 
ninguna legislaci6n en ol mundo ha admitido con tt1nta liberalidad 
la idea ccsno nuoatrn constitución en lo relativo a las prevencio
nes y re aracioncn do loB, riosgou del trabajo naéi6 sin limituci.Q. 
nes que t..ivo otras 1,~gisl;~cion1,u1, lo que ha pennitido a liI juris
prudencia d(l m1cutr<1 suprema Co.rte do Justic.i.a fijar conclusiones 
superiores en algunos aupc;ctos, a la Corte de Casnci6n de Francia. 
su aplká:ión encontró muchos obstaculos ya que a lgunós ompreaa-
rios mexi::anos intentaron restringir su alcance. Pero la Suprema 
Corte df.;l ,Ju&ticia de la N<1ci6n sostuvo !3\1 mojor batalla a favor de 
los id(!i'tl:1s del Derech<J dol 'frabaj:o y salvo 1<t reacción que se ob
sorva <m u jurisprudencia de estos l'iltimos aflos, la prevención y 
rl.lparaci6:1 de los infortunios del trabajo 1:es'ponde, on 10 general 
al pr~nzam lento democr.itico de Goorgos Hipert. 

Jl.CCIDEN'l'ES OCURll.IDOS FUERA DEL LUGAR Y -
DE Ll\S HOMS DE 'rAABAJO. -

Los accidentes que ¡¡e produzcan, ya sea.
fuera del lugar de trabajo o fuora de las horas del mismo, pode-
moa consi<l.:rnrlo ccmio aquellos accidentes ocurridos al trabajador 
al traslaclarse de un sitio a otro, ya sea dentro de la misma em-
presa en e onde presta sus sorvicios, as! como a loa accidentes OC!!_ 

rridos a loa trabajadores que desempeñan sus funciones f\~era del -
lugar de trabajo y por último p..1dGnos señalar aquellos accidentes 
ocurridos al trabajador al dirigirse a su trabajo o al re9resar -
del rn.ismo. 
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Los t1ccidentes quo anteriormente se ha hecho -
menci.6n son los que podemos considerar como los verdaderos acciden 
tes en tránsito como nccidentoa de trabajo (en Trayect~). mismos-: 
que ocun;en en la calle generalmente mientras el trabajador se diri 
ge a su trabajo o vuelve de óste a su casa. -

Al respecto de estos accidentes en trayecto -
in intineri, ha despertado grandes polémicas ya que no se ha deteE 
minado a la fecha con exactitud si estos accidentes deben conside
rarse como accidentes de trabajo o se deben considerar dichos acci 
dentes como aquellos a loa que estan expuestos la generalidad de-: 
las personas, o lo quo es lo mimno, si el accidente en trayecto -
debe de considerarse cano rioago genérico o como un riesgo especi
fico. 

Hay criterios que consideran que los acciden-
tes que sufren los trabajadores en trayecto 6 in intineri, ni pu,! 
den n! deben ser considerados como accidentes de trabajo, por con
sider~r que entre la actividad laboral y el accidenta, no existe -
ninguna relación: sin embargo hay criterios contrarios que han l~ 
grado demostrar que dichos accidentes se len considere como acci-
dentes de trabajo. 

Analizando los accidentes ocurridos al traba
jador al trasladarse de un sitio a otro, en el lugar de trabajo, -
esto es baatanta común en las industrias actuales, en las cuales -
por la necesidad de la actividad a desar.rollar por el trabajador -
tiene necesidad de traali1darso de un lugar a otro 1'ª dentro de la
misma fabrica y si en estas circunstancias el trabajador sufre un
accidente, no hay duda alguna de quo el accidento es de trabajo, -
ya que se realizó en el lugar, en horas de trabajo y en ocaeiones
de trabajo, esto por lo que se refiere a los ~ccidentes que ocurren 
dentro de la Empresa. 

Tomando por otra parte aquellos accidentes 
que sufren el trabajador que desarrolla su acti.vidad fuera del lu
gar de trabajo, .-il respecto es preciso hacer dos distiL'lcionea: 

Una cuando el trabajador ya en forma acciden-
tal y ocasional se ve precisado a realizar labores fuera de la Em
presa y otra cuando el trubajador desempef1a sus labores fuera de • 
la Empresa, caso en el cual al ocurrir el accidente :!l trabajador
se encuentra bajo las mism11a circunatanci.:ts que si el '1Ccidente se 
hubiera realizado y ocurrido dentro del luqat: donde presta $US se~ 
vicios el trabajador. 
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Esto es cuando el trabajador lo realiza acoiden 
talmente fuera de la emprosü. 

Sin embargo en el caso de que habitu.:ilmente de
sempeftab~ au labor el trabajador como por ejomplo de repartidor de
mercancia o empleado da mudanzas, circunstancias que difieren de -
los mencionados anter.tormente puesto que para este caso el lugar de 
trabajo lo constituyen los sitios que debe recorrer, por lo qua el
riesqo inherente a au profesióri está un los peligros que lo asechan 
en la calle o en los distintos lugin:es que frecuonta, 

Por lo que respecto a loa <.tccidentea in intine
ri, que oi:urren en el tranl!ido nl trabajo o a la inversa, ha motivado 
uh in1portante análisis al rcapc¡>cto. 

Hay quícnes consideran que el patrón no puede -
ser responsable de loe accidentes ocurridos al trabajador en trÁnJ!i 
to 6 in iotineri ya sea al ir o volver de !JU trabajo. Segiln estas-. 
personas, ~l llccidente as comlin, qenórico a cualquier peraonn que • 
tránsit.:l de 1,m lugur a otro y por ninguna manera se tr,1ta de un rie_! 
90 específico, ya que no exil'.ltc 9onenilmente ninguna relación de -
causa a efecto entre el trabajador y el accidente sufrido, ya que -
este ae produce tuera del lugar y de laa horas de trabajo. 

Sin embargo no 1rn conecto lo anterior, toman
do en cuenta lo establecido por el artiC\llo 473 de la Ley Laboral.
que aei\alaque dichos accidentes son como consecuencia y motivo del 
trabajo realizado. 

El Se.9uro So::ial garantiza <1. los trabajadores-. 
accidentados o a sus .;leudCta, el pago de lae pensiones prev.ianiente -
establecidas y los protege,asim.ismo, en contra de la insolvencia -
del patrón; Pues los régimcnecs de Seguridad Social ponen a todos -
los trabajadores asegurados bajo un sistema uniforme de protección, 
lo que también es w1 benefici.o para el trabajador asegurado, ya que 
disminuyen los procedimientos laborales ante las Juntas de concilia 
dón y Arbitraje. -

con lo anteriormente dicho, loa trabajadores
accidentados, no sólo se evitan loa gastos que significan tener que 
trami.t«ir un juicio, pa:r:a obtener lo que lec¡ítimamente lea correspog 
da, sino que también so obtienen las prestaciones correct::u; a q\le -

se tienen derecho, en fotma inmediata y ho queda aujt1ta <11 resulta.: 
do de un procedimiento laborJ.l cuyo resultado en incierto y que las 
necesidades del trabajador con au familia a! son dartas. 
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Los daftos que son sufridos por los trabajadores y 
que son originados por un accidente de trabajo, son atendidos -
qener<llmente por el Instituto Mexicilno del Soguro Socfal, sin -·· 
m~a requisito que el tr<1bujador se encuentre <tfiliado a dicho -
inst.:..tuto. 

La Ley del Seguro Social en M6xico, establece un-
sistema casi integral do protección a los individuos econánicamen 
te débiles y superiores en muchos aspectos a l•H~ legi!llaciones de 
otros paises en eston aspectos. 

En la fracción XXIX qel artículo 123 constitucional 
se encuentra el fundamento y los principios del Seguro Social. 

La Ley del Sequro Social a considerado dentro de-
el arfículo 11 a los Riea9oa de Trabajo y las enfermedades suje
tas al régimen obligatorio de Seguro, en virtud de ser profesion,!. 
lea o derivadas de la producción, ya que son provocadas por el -
trabajo ejecutado o como consecuencia de ól. Dichos Riesgos de -· 
Trabajo o enfermedades provocadas por el mismo trabajo ejecutado
son considerados como profesionales porque so producen con mayor
frecuencia, afectando al individuo cano miembro de una comunidad. 

El artículo 19 de la Ley del Seguro Social, impuso 
a los patronea la obligación de inscribir a sus trabajadores, en
los plazos y términoa que la misma ley establece. 

No obstante lo anterior, todo trabajador tiene de
recho a in$cribirse al Instituto en forma persvndl, hecho que se
determina por lo preceptu;sdo en el artículo 21 de la Ley antes el 
ta da, 

El Instituto Me~icano <lel Sequro Social, protege a 
todos aquellos trabajadores que sufren algún accidente de trabajo 
no impurtando la forma y tdJ:minos de los contratos que se hayan -
fijado y fi.rmado, o que tásitarnente'hayan aceptado. Ya que de~-
acuerdo con el articulo 26 de la J,ey Federal del Trabajo, la fal
ta de contrato escrito es en todo caso imputable exclusivamente -
al patrón. 

La ley del Seguro Social, con un concepto más am-
plio de acuerdo con los adelantos habidos, considon como suje..,
tos de aseguramiento, de conformidad con los artículos 12 y 13 
de dicho Ot"denamiento a los siguientes: I,as personas que se encuen 
tren vinculadas a otras por una relación de trabajo, cualquiera -
que aea el acto que le dé origen y cualquiera que sea su personali. 
dad -
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Jurídica y la naturaleza econ6mica del patr6n1 Los.miembros de so
ciedades cooperativas do producción y de administración obreras o
mixtas y los Ejidatarios, comunaros, colonos y pequenos propieta-
rios organizados en grupos solidarios, soci1ldad local o unión de -
crédito, ccmprendidos en la Ley d?. C~édito Agrícola, Igualmente a
los trabajadores en industrias fa.miliares y los independientes cano 
Profesionales, canerciantes en pequeflo, artesanos y demás trabaja~ 
d.ores no asalariados1 Ejidatarios y canunoros organizados para --
apro~echarnientos forestales, industriales o ccmerciales: y para -
cualquier tipo recurso en e~plotaci6n, que esten sujetos a contra
tos de asociaci6n, producción, financimiento u otros símilares1 -
Los pequenos propietarios con m~s de veinto hoct:4reas de riego adn 
cuando no esten organizados: Los patrones personas físicas con tr!, 
bajadores asegurados a su servicio, cuando no est6n asegurados en
tárminos de Ley: así cano a los trabajadores dan6sticoa. 

El Instituto Mexicano del Seguro Social 
no solamente protege a los trabajadores afiliados a dicho instituto 
sino que también protege a sus familiares y en determinados casos a 
la concubina, como se puede ver en los casos de los St.>guros de en-
fet'llledades no profesionales y maternidad, cuando otorga pensionas a 
la viuda y a los huárfanos y a falta de esposa legitima a la concu
bina y a falta de ~atas a los ascandicntos que dependían econ6nica
mente del trabajador. Táles pensiones son cubiertas por el Institu
to con las modalidades impuestas {X>r la Ley respectiva. 

La Ley creó al Instituto del Seguro so~ 
cial cano un organismo descentralizado, con personalidad juddica -
propia, y con la libre disposición die su p'ltrimonio; pero ademl~a la 
consideró cano una institución de servicio piblico, cuya actividad
debe ser regulada y controlada por el estado, ya que sólo el estado 
puede lograr la finalidad preteridida con la creación del Instituto-
11lexicano del Seguro Social. 

El 4 de Noviembre de 1944, ao reform6-
p::>r véz primera la Ley del Seguro Social, misma que había sido pu
blicada al 19 de enero de 1943 por al entonces Presidente de la R~ 
publica Manuel Avila Camacho, refonna que tuvo por objeto darle el 
auxilio y apoyo de la Secretaria de Hacienda, para obtener el pago 
de las cui.1-tas debidas a dicho Instituto. Ea decir se autoriz6 a las 
Oficinas de Hacienda pura ojercit;:ir la facultad econérnico-coactiva, 
en el procedimiento de ejecución de las liqúidacioncs. Reservandose 
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el Instituto la deterrninaci6n do los cr6ditoa y de las bases para 
la liquidación. 

Se han hecho diversas rnfomas a di-
cha Ley desde su creación, sin embargo la más importante dentro
de nuestra materia es la realizada ol 29 do Diciembre de 1956, -
que ent1:6 en vigor el primero de marzo da 1957, considerandose de 
gran importancia ya que antes de ella no se consideraban los acc! 
de11tes de trayecto, cooo accidentes do trabajo, concepto este que 
fué imp:iasto primeramente en la Ley del S09uro Social ya que no -
exist!a en la Ley Pederal del Trabajo, donde posteriormente fu6 -
establecido. 

Asi tenemos qua el Articulo 49 de la.
Ley del Sequro Social nos dice: 

" Se considera accidente de trabajo -
toda lesión orgánica o perturbación -
fUncional, inmediata o posterior, o -
la muerte, producida rapentinillnente -
en ejercicio, o con motivo del traba
jo, c11alquiera que sea el lugar y e1-
tiempo en qua se preste. 
Tambien se considera accidente de tr!!, 
bajo el que se produzca al trasladar
se el trabajador directamente de su. -
danicilio al lugar del trabajo, o de
áste a aquól." 

Al referirse a la inclusión del acci
dente .en trayecto como accidente de trabajo, en la Ley del Sequro 
Social, Miquel Huerta Maldonado dice: 

"Debe sef'lalnrse como adelanto en la - · 
Legis1~ci6n Social, la reforma propuesta al articulo 49, para con. 
. siderar cerno acciliente de tt-abajo los que la doctrina llama " in
intinere"esto es, los que ocurran al trabnjador en el trayecto de 

· su dqpit.'!illo al luyar de aus labores o viceY~rsa, con este nuevo
concepto se plasma normalmente una labor jurisprudencia! muy esti 
J11Able, de '.los Tribunales do Trabajo, tanto en México cano en otros 
patses, y se acepta una solución ya contenida en las Leyes de AlQ. 
mania, Suecia y Francia." {40) 

( 40) HUERTA MALDONADO MIGUEL.- La ;..;... " 
Ley del Seguro Social y sus Reformus.- I.M.s.s •• - 1958,- Pag. 65. 
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El Consejo Técnico del Seguro Social, 
en ol acJerdo 51684 de fecha 6 de enoro de 1958, aprobó unas ins
trucciones aspeciales parn calificar como profesionales los ilcci
dentes en trayecto que ocurran cm los tórminos sofialaclos en la -
parto final dol artículo 49 do la Loy dol Seguro Social, acuerdo
que dice: 

" Si ol accidente ha provocado lesio¡-, 
nas leves, de las que puode sanar el trabajador antes de quince -
dlas, sin deja.r cerno rosult;:tdo alguna incapacidad pormanento, y en 
loa datos contenidos en •roachoto" Qspecial son canplotou y aufi- -
cientcmente demostrativos do que ol siniestro ocurrió precisamente 
~n el traslado directo del trabajador, de su danicilio al lugar en 
que desempeñaba su trabajo y vicoveraa, con base en ello se deter
mina au cateqor!a como accidente do trabajo. Si por el contrario -
las lesiones ameritan, para lograr su curación, iruSa do quince d!as 
o se sospecha que _quedará incapacidad parcial o total pennimento, -
si hay duda sobre la veracidad do los datos reportados, o no son ~ 
suficientes para calificar el siniestro ocurrido, se efectuará una 

. investigación para canpletar y preciaa.r los datos obtenidos." 

in mib-mo acuordo citado anteriormente 
da los siguiontes ejemplos! I,os percances que ocurran a un trabaja 
dor que ulll9a de un centroi:ecreativo1 que salga de otro domicilio
~ª no sea el suyo~ de un centro de trabajo, en el caso de que el
trabljador tenga dos einpleos, al lugar donde vn a iniciar una nueva 
jornada de trabajo, todos estos ejemplos no so considerarán en fo!. 
ina. alquna cano accidentes de t.rabajo. 

De acuerdo con lo anterior ae puede -
ver que el Consejo Técnico, entiende que la circunstancia impuesta 
por el artículo 49 de la Ley dol Süguro Social, al tratar lo de --

. "Traslado Directo", esta conaidorando una condición limitativa, ea 
decir, ~e todo accidente qua ocurra al trabajador al trasladarse • 
~l lugar donde dosempei'ía su trabajo o viceversa, pero que no sea 
precisamente en tránsito directo de su danicilio al tral>ajo o de 
t!ste a eu domici.lio, no se considerará accidento de trabajo. 

Sin embargo la propia Ley del Seguro~ 
Social prescribe que alin cuando el accidente haya ocurrido en trán. 
sito directo, no se considerará accidente de trabajo si ocurren al 
guna o algunas de las circunstancias que se mencionan como exclu-
yentes de res¡xmsabilidad en el articulo 488 de la Ley Pederal del 
Trabajo, 
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Ott·o do los requisitos considerados 
por la Ley del Seguro Social para considerar como do trabajo los' 
accidentes en trayecto, lo es ol do quo so dé aviso inmediato -
del accidenta al patrón, con todos los datos dol aáegurado y los 
detalles del accidente, para que éste a ou véz dé aviso de inme
diato al Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio de for
mas especiales destinadaa para esta clase do accidentas. Asimls
mo el accidentado debe de presentarse a los Servicios Médicos -
del Instituto, a loa Asistenciales do la Secretaria da Salubri-
dad o particulares. 

Ea facultad del Instituto, determi
nar si el accidente ocurrido on las condicionas requeridas para-

, aceptarlo y calificarlo cano accidente de trabajo, por lo que en 
tanto se hace la calificaci6n, ol Instituto autoriza el payo del 
subsidio, da acuerdo con las prestaciones establecidas para las
enfennedadcs no profesionales. Y posterionnento,si dicho ncci-
dente os considerado como profesional, el Instituto pagar4 las -
diferencias a que tenga derecho el aue.qurado. 

Alfonso Acoata cano (41) dice res-
pecto a los requisitos necasarios parn constderar cerno de traba
jo un accidente en trayecto: 

" Los requisitoa que se necesitan -
para reconocer el accidente de tr~nsito cano de trabajo son; 

l.- De acuerdo con la interpreta- -
ción de los sonoras consejeros, han dado en llamar "Accidentes -

, de J?uerta a Puerta". ea decir fuera de la puerta da la ca~a donde 
, habita el trabajador y antes de pasar el m11brt1l de la puerta de -
la fábrica. 

2.- El tránsito debe de ser directo 
en ambos sentidos como lo dice la Ley. 

3.- El a\'iso debe de ser inmediato-
:t 111 fábrica. 

4. - í'resontarse a los 1u.irvicios mé
dicos del Instituto Mexicano del Seguro social, a los Asistenci~ 
les del Distrito Federal, de la Secret11r!a de Salubridad o Parti 
culares. 

( 41) .l\COS1';\ CANO ¡\LFONSO. -Los ,kci
dantes Profeaionalos sn Tránsit<.i. - r::xperionci,;s del Seguro Social 
México D.F., Pag. 2 .- 1965. 
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Cuando so dice de "puerta a puerta", 
se est.1 sef'lalando lo que la ocurro al tr<1b<1jadór unn véz quo aban 
dona su domicilio y se dirige a la fábríca¡ y lo mismo al llegar
a la empresa antes de pasar el umbral o las propiedades do la -
mism;1 empr:osa. 

I,o directo lo interpretamos que debe 
s1:1r inmedfotumento despuds do sal ir del domicilio del trabajador~ 
e inmediata.monte despué~1 do la tenninaci6n del turno de trilbajo.
Es decir, quo ol asegurado debe utilizilr loa modios de transporte 
que lo lleven a su tr<'lbajo de acuerdo con el lugar en donde vivo
'/ la ubicAci.ón de l<:i fi!ibric¡¡, en un tiempo que debe de consi<lera.r 
se caiJo razonable. También se acepta como tránsito directo cuando 
~1 trabajador :no se detiene n! se desvfo dol camino que directa-
mente lo lleva a la fllbrica o v icovorsn, n su domicilio. 

Cualquier interrupción que efectde -
el asf:lgurado, impide qua se considere cono accidont;e de tránsito
º profesional. 

El aviso inmediato a la fábrica débe 
de ser así, porque se trata de un accidente qi.te n la fábrica no -
le consta y si al dictaminar se toma cano base el aviso inmedia
to a la fábrica, es lógico que soa un roquiaito que c'anunmente se 
exige. 

Lo mismo ocurre con la atención méd,i 
ca que debe ser inmooiata paru poder relacionar la lesión con el
ti po de accidente OC\lrríllo al trab:.jador. 

cuando lon accidt~nt:es do tránsito no 
llenen los requisitos anteriores, deben de se~ sistemáticamente -
investigados. 

La interpretación que se ha dado a -
la Ley en relación con éi;te .accidento, no ha sido tan escueta y -
fria como lo expresa la Ley del Se9uro Social, sino que, se ton1a
en cuenta la definición que la Ley Federal del Trabajo hace, del
accidente. Esto quiere decir, que la actividad del trabajador no
sc circuns.:rihc nuda m11s al esfuerzo efect1.tldo al desarrollar s•.rn 
labores, dentro de lii f.1bdca, en td trayecto del dl:tnicilio a la
fábrica o viceversa, s.ino también en rep;1raci6n n<::cesaria de las
energ'ias para reanudar diariamente sus labores, de tál manera que 
cuando al trabajador sale a comer, en la ida y regroso, lo que le 

ocarr<i siempre y cuando ral11rn los roquisit.os nnteriores, se acep-
ta como .:iccidente de trnbajo. 
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Aparente.mcn't.e la interpretación que'"! 
se ha dado a esto concepto es ta11 amplia, tal cano se ha enuncia
do, sin ·embargo, tamhién estos casos se han tratado de ajustar a
un proécdimiento o notina que sirva de bas<' para aceptar como de -
trabajo loa accidontes que efectivamente tengan rolaci6n con el -
tr<tbajo o sean una consecuencia del mi.eme. 

El S~guro Social acepta como de tra
bajo el accidento en trayecto, cuando red.no los requisitos que -
he mencionado y tratado y cuando el accidento tiene una forma u -
otra relación con la actividad en la cual viene laborando el tra
bajador. 

El Seguro Social otorga a sus afilis. 
dos accidentados todas las prestaciones previstas por la Ley Fcd~ 
ral del Trabajo y algunas veces pestaciones euperiores a estas, -
ya que otorga asistencia m6dic:a, medicinas, analis!s de laborato
rio y hos¡?italizaoi6n. Tau~ián se encarga de la rehabilitación de 
los incap.1citados y de otorgar pensiones a los accidentados o bien 
a sus deudos, :,•a que el resultado del riosgo sufrido por el traba 
jador es una incapacidad, es decir, una disminución anátomica y -
funcional y una disminución en su capacidad p.'lra trabajar y en el 
áltimo extremo la muerte. 

En los casos en que el riesgo sufrido 
prc>.iuce la muerte al trabajador accidentado, el Instituto tiene la 
obligación de pagar los gastos funerarios además de las prestacioit · 
nea diversas que tiene que cubrir a sus deudos. r.o cual tienen d~ 
recho a ello, la esposa, hijos o la concubina. 

Se concede derecho a pensión tarobien 
a la conc1Jbina, ya que en nuestro país existe un porcentaje muy -
elevado de obreros que viven en concubin<lto y si no se concede ;.._ 
pensión a ésta, quedar!an sus familiares desampat"ados, ain ernba!: 
90, para que la concubina tenga derecho al subsidio, tiene que -
reún_ir determinados requisitos que son: Que no viva l.:i esposa le
g!timai Que hay;:i. hecho vida marital con el trabajado¡: por lo monos 
durante los cinco aiíos anteriores a su f<1llccimiento, o al menos
q..ie tuviera hijos con el trabajador; Que sea 1,1 l'inica concubinai
Que durante al concubinato ninguno do los dos hubiet·e sido cnsado. 

El trabajador no podrá por ningi1n moti 
vo hacer desi9naci6n de benofieiarios y exclu!r a la esposa leqi'.ti"' 
rna, a los hijos, o a los dependientes ocon6mi.cos, caso en ol cual
l.aa diaposicionos serán nulas. 



- 102 -

Es importante destacar que tanto la Ley -
Faderal del Trabajo cano la Ley del Seguro Social establecen el 
nn sus artículos 474 y 4t) rcapcctivamm1tc, que loa accidontea
de trabajo en trayecto, deben ser en traslado directo del domi
cilio del obrero al. sitio en dondo presta sus servicios o vice .. 
versa. 

Sin embargo na contempla un forma alguna
el hecho de que el obrero pueda ocurrir a su trabajo, provenien. 
te de otro sitio quo no sea el de su domicilio particular, pero 
que ain embargo se dirija a au trabajo, hecho este que dejan -
los artículos antes mencionados fuara de los llamados acciden-
tes do trabajo, por el sólo hecho do que no venía el trabajador 
de su danicilio, sin embar.go bastada con demostrar que efect:i. 
·nu:iente ol obrero se dirigía en forma dlrocta a sus labores - : 
cuando ocurrió el accidénte, para que se considerara cano ncci
dente de trabajo, puesto que lo importante es sen.alar que el ~
trabajador iba en trayecto directo de cualquier otro sitio, adn 
que no sc-.a el de au d001icilio, a su trabajo p.•ra que deba cons! 
derarso cano accidento. do trabajo. 

Puesto qua podría considerarse por otra -
parte que el obrero que so traslade del lugar donde habitualmen. · 
te. reside, pero que no es su domicilio que tiene registrado en
la empresa en que presta sus servicios, menos ¡ufo el que tiene
registrado ante la Clínica del Secjuro Social en donde le pres-
tan servicios médicos, no por eso sólo hecho el accidente que -
sufre un obrero al trasladarse del danicilio que habita al cen
tro de trabajo, deja de ser un accidente do trabajo y que no 
obstante reunir los requieitoa de todo accidento de trabajo, se 
le considero como enfonnadad genoral quo es ~ano lo califica el 
Instituto Mexicano del Seguro Social. 

Atento lo anterior es de tomar en cuenta
que el concepto establecido on los ndmeralos antes invocados no 
se le dá. una interpretación apegada u una roolidad existente en 
nuestro medio, sino por el contrario se le dá una interpreta 
literal del concepto que as un tanto fría al considerar s6lo 
como profesional ol accidento en trayecto directo directo del -
domicilio del obrero o viceversa, pero unicamente, habla de dorni 
cilio, pero no sel\ala si el dcrnicilio es el que tiene el traba
jador regiutrado en su contr;1to de trabajo t) ol sefüllado ante -
el I .M.S .s., ein embargo la interpretación que se dá al raspes_ 
to es en nl sentido de que. si el obrero tiene registrada una di 
recci6n detenninada aún (Jll ol caso do que no uou en la que habj. 
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tualrnento reside con su familia, para los casos de accidentes en 
trayecto es la que se toma en cuenta para determinar la. praceden
cia o no de un accidente do trabajo, lo cual os totalJnente injust? 
to, tod11 v6z que como ya antes elijo no dobo tcxn.:irse en forma lit~ 
ral los conceptos domicilio establecido t1:1nto en la Ley Federal -
del Trabajo, cano en la Ley del Seguro Social, sino que deben de
ser interprotados tooi.ando en cuenta una realidad actual cano lo -
es el hecho de que una gran mayorin por no decir todos, los obre
ros no son propietarios de los 1 nrnueblcs que ocupan, sino po1· el
contrario se ven en la necoaidad do \In constante cambio de danici 
lio, lo cual no aiompre es informado n{ al Instituto, n! a la em':' 
presa donde presta sua eorvicioa, por lo que cuando sobreviene un 
accidente en trayecto, so encuentra ol obrero con que aún habien
do sufrido un. accidento al trasladarse do su daniciHo donde res! 
de con au familia, al centro de trabajo, no puede demostrar esa -
circunstancia, por el hecho de que no hiz6 el cambio de da:nicilio 
correspondiente ante el propio Instituto y su centro de trabajo. 

Lo irunediatc anterior es totalmente injusto 
puesto qu~ la int1n·protaci6n que debe darse a los art!culos antes 
~itados nu debe ser otréi, qua ol hecho ch1 que el accidente sufri
do fué en un trayecto directo del sitio donde se encontraba habi
tando al centro de trabajo, para que sea consideraóo cano at::1:ide!l, 
te de trabajo, independientemente de ser el domicilio registrado
º no. 

A mayot; apundamiento cabe interpretar aún -
más dicho concepto y considerar que el propio trabajador no salia 
de su danicilio donde reside habitualmente, sino que provenia de
otro sitio cuando ae produce el accidente en trayecto, pero sí se 
dirigia a su centro de t:.rabajo, bastada por demostrar que efecti 
vamente se diri9ia a su centro de trab¡¡jo cuando ocurrió el acci
dente para que sea considerado COIUO accidento de trabajo. 

Por otra p.:ute cabo sef'ialar que en los ca-
soa de que el obrero venga de otro empleo a prestar sua servicios 
a otro, cuando se produce llll accidente, 6ste debe ser considerado 
éano de trabajo, independiente.mente de que no venga de su danid.
lio, corno absurdamente aeflal<I la J,ey, sino que ea importante toroar 
en cuenta el hecho evidente de que el obrero se trasladaba a pres
tar sus sarvicios cuando ocurrió el accidente y para establecer •
esa presunción bastar.1 con dcmostl·•u- que del i;itio en que ocurri6-
ol accidente al sitio donde so encuentra instalado el centro de -
trabajo al cual se dir:.i.gia, est.1 una distancia en tiempo quf/1 es SJ:! 
ficiente p;lra quo el obrero llegará a tiempo a aus labores de no -
rmbC?r ocurrido él accidento. 
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Igualmente dobo do to.'11arao en cuenta que si 
el accidente so produce cuando ol t.r.1bajador regresa de su centro 
de. trabajo a su danicilio, debe de entender.se cano domkilio el -
que cano antes l!út'inlo, dando resido habitualmente y no aolamente
el que tiono registrado ya en el In a ti tu to o en· su centro de tra
bajo, y asi caso de ocurrir dicho accidente, debe sor interpreta
do c~o accidente do trabajo. 

La interpretación cano antes he dejado s.ei'i!,t 
lado debo ser con un espiritu do justicia social, capaz de enten
der a una clase trabajadora ignorante on muchos aspectos y confi2, 
da a su suerte, interpretnci6n quo debe hacerse tanando en cuenta 
ol punto do vista reivindicador, tutolador y proteccionista de esa 
clase obrera, esp!ritu con ol cual so supone fué creada dicha ley 
en defensa de la clase débil. 
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e o N e L u s I o N E s 

PRIMERA.-El accidente de trabajo es .cons! 
derado en el Derecho Mexicano confonne lo establecido por la _...; 
Ley Federal del Traba jo en su ilrtic\ll.O 4 7 4. 

SEGUNDA.-De conformidad con lo estableci
do por la Ley del Seguro Social, el accidente de trabajo está -
considerado en el artkulo 4'J do la misma. 

TERCERA.- El accidento de trabajo en tra
yecto, de acuerdo con lo establecido por los artículos 474 y 49 
tanto de la Ley Federal dul Trabajo,como de la Ley del Seguro -
Social respectivamente, han sido mal interpretados, y como re-
sultado erroneamenta aplicados en perjuicio da los trabaj~dores. 

CUARTA.- El accidente en trayecto, consid~r 
rado cano accidente do trabajo, ha sido erronoamente int.erpreta.;. 
do debido que constantemente a& aplica el c·:mcepto establecido-
tanto en la Ley Federal del Trabajo como la r.oy del Seguro Social 
en un sentido literal dichos .:.rt!culos. 

QUINTA.- Ha sido interpretado tanto el arti 
culo 474 y 49 de la Ley Federal del Trabajo y Ley del Seguro So-
cial, en forma litoral, puesto que siempre qu~ ocurre un acciden
te en trayecto, a un trabc1jador, se establece cano bane del mismo 
el hecho del traslado directo del danicilio del trabajador al cen. 
tro de trabajo para calificarlo de profesional o de trabajo el a~ 
ccidente. 

SEXTA.- Al establecerse las condiciones del 
accidente de trabajo en trayecto, o mejor dicho las condiciones -
del accidente en trayecto, se parte de la base de que si el dani
cilio del trabajador, es el que tien9 registrado en el Instituto
Mexicano del Sequro Social y en el centro de trabajo, se conside
rar~ cano accidente de 'l'rabajo en 'l'rayecto. 

SEPTIHA.- Cuando al ocurrir el accidente en 
trayecto, dirigiendose el trabajador al centr.o de trabajo y dicho 
accidento es reportado tanto al Instituto Mexicano del Seguro so
cial y al centro de Trabajo, pero resulta que ol danicilio de don 
de provonia el trabajudor al ocurrir el accidente, no es el regiª
tr.1do oficialmente ante el Segllro SocLil y en su ce,ntro de traba
jo, aplicando los ndmerales tanto de la Ley Federal del Trabajo -



y Ley dc.-1 Seguro Social al respecto, no as de considerarse cano 
accidente de trabajo cm trayecto, porque absurdamente se inter-
pret.a en forma literal los preceptos antes citados y sólo se con. 
sidera cano accidente de trabajo en trayecto, cuando viene o va
el trabajador a su danicHio, entendiendo como danicilio el re;,.-
9istrado, esto es enforma erronea. 

OCTAVA. - !..a interpretación que debe hacer 
ce a los artlculos 474 y 49 tanto de la Ley Federal del Trabajo, 
cano Ley del seguro Speial respectivamente ea en el sentido de -
que debe considerarse los acddontes de trabajo on trayecto, in
dependiente.mente de que el accidonto ocurrido sea en trayecto de 
un domicilio que no sea ol registrado oficialmente por al traba,
jador tanto en el Inst.ituto Mexicano del Seguro Social como on el 
centro de Trabajo. · 

NOVENA.- Ea importanto considerar que para 
que exista un accidento do trabajo en trayecto, bastará que éste 
sea con motivo o en ojor.ioicio del trabajo realizado, y lo que = 
es más qua baste que el trabajador se diriga a prestar sus. serv!. 
cios cuando oaurra el referido accidente¡ indopemHentemento de
que pt·ovenga de su d<:micilio regiatrado, o no o de q1.1e provenga
de otro trabajo, lo que debe de tomarse en cuenta es el 4nimo da 
que el. t.rah!ljador se dirige a trabujar cuando ocurrió el acci-
dente que le impidió ll4<Jar a hacerlo. 

DECIMA. - Es frecuente que el Juzgador, el
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y los -
Funcionarios que aplican los preceptos a que tantas veces sa hi
zó mérito1 olvidan considerar al concepto jurídico de domicilio-. 
en su aspecto más general, restringiendo dicho atributo de la -
personalidad con relación al tema da tesis, lesionando en esta ~ 
forma los intereses del trabajador, confonue al desarrollo ya -
expuesto en los capítulos precedentes. 

DECIMA PRIMERA.- l~n consecuencia, debe pr~ \ 
cisarse <Ü aplicar e intcrpret.1r la¡¡ disposiciones da los artk.!! 
los 474 y 49 de la Ley Federal del Tr;:iba jo y :'lel Seguro Social -
respectivamente, el contenido de dichas reglan, considerando as-
pectos de equidad, hasta el presente omitidos en los casos con--
cretos de aplicación de dichas d.htposiciones, pues la aplicación 
rigorista en perjuicio de los intereses da loe trabajadores al -
r~stri.ngir el concepto de dooücilio es injmit~. 
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