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La actividad que cada uno de nosotros realiza es la
mayor fuente de riqueza y aveces la única que tenemos para so
brevivir, desarrollarnos y alcanzar Ja mayorla de metas traza
das, por el Jo es fundamental que todo trabajo se real ice en m~ 
dio de las medidas de seguridad e higiene necesarias, a fin de 
garantizar en Jo posible que Ja materialización de un riesgo -
profesional no genere consecuencias de imposible reparación. 

En la década de los setentas apareció una enfermedad 
desconcocida para el hombre y comenzó a hacer estragos que Ja
enmarcarlan al lado de las grandes plagas que han azotado a -
nuestra humanidad; respecto de ella se ha escrito mucho, sin -
embargo, no es suficiente, Ja gran mayorla de datos arrojados
resultaron ser meras hipótesis rodeadas de mitos y perspectl-
vas erróneas atrazando la labor de investigación de los gran-
des cientlficos de esta época. 

Después de muchos experimentos y de docenas de muer
tes, después de haber sido encajonada y atribuida a grupos es
peclflcos de Ja sociedad, la ciencia médica finalmente le da -
un nombre genérico y nos revela una aterradora noticia, el SI.')_ 
drome de Inmunodeficiencia adquirida, traducciOn del francés y 
nóinb-re con el que se le conoce en todos los paises de habla -
hispana, es capaz de matar a cualquier persona sea j6ven o vi~ 
ja, hombre o mujer ubicada en algún sitio geográfico indistin
to del globo terráqueo, su proceso de desarrollo es en extremo 
doloroso para quien lo padece y hasta nuestros dlas es lrre-
verslble, imposible de curar y básicamente desde un punto de -
vista médico, Imposible de prevenir a través de alguna vacuna; 

En un anál !sis superficial de este padecimiento po-
drlamos llegar a suponer dificil o Imposible la_ relación entre 
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el SIDA y el desempeño mismo del trabajo, sin embargo, a lo -
largo del análisis del presente material descubriremos que si
bien es imposible que este mal se produzaca por la propia rea
l! zac i ón de un trabajo lle 1 to, s 1 se puede presentar como con
secuenc la de una realización laboral, dir!amos para ser más -· 
precisos, puede darse como un accidente de trabajo. 

Para efectos del Derecho del Trabajo y la Seguridad
Social no deberán presentarse circunstancias nuevas que pongan 
al trabajador en total desprotección frente a un siniestro y • 

para ello es necesario que las instituciones especializadas en 
el campo de los riesgos de trabajo actual icen continuamente su 
material informativo y su equipo técnico y humano; por esto -· 
mismo el propósito fundamental de Ja presente tesis profesio-
nal es crear Ja conciencia suficiente en Jos sectores labora-
les, de salud y legislativo del pa!s a fin de que tengan la •• 
óptica suficiente para que les permita primero que nada, anal_!. 
zar a una enfemedad tan nueva como es el SIDA a través de una
perspectiva laboral y as! mismo, ofrecer la mejor protección -
posible para aquel trabajador que la padece y que la adquiri6-
con motivo de las prestación de un trabajo. 



!. LOS RIESGOS DE TRABAJO EN EL DERECHO DEL TRABAJO UNIVERSAL 

A. Antecedentes Históricos 

1.- Reconocimiento jur!dlco de los riesgos de trabajo 
en Europa. 
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A través del anHlsis de la historia universal lle
gamos a entender que el trabajador como tal es una figura de
reciente creación, toda vez que antiguamente era considerado
como un esclavo; fue a través de su lucha constante que logr2_ 
ron encontrar un lugar de respeto y dignidad dentro de la so
ciedad. 

Una vez cons lderados como trabajadores, estos adqul~ 
ren ciertos derechos, pero son beneficios muy precarios, ave
ces eran concesiones miserables; por to que respecta a su se
guridad, en toda Europa se daban pequenos brotes legislativos 
o protecciones particulares en cada centro de trabajo, sin e!!! 
bargo, es Francia el pa!s que por vez primera a finales del -
siglo pasado da a conocer una legislación completa respecto -
de tos riesgos profesionales, que contempla diversos aparta-
dos donde encontramos: una responsabilidad imputable al pa-
trón; senala cuales enfermedades ser!n consideradas como pro
fesionales; hace una distinción muy Importante entre caso for. 
tulto y fuerza mayor; entre muchos otros apartados. 

Esta legislación fue de una importancia tan grande 
que sirve de modelo e inspiración para casi todas las legisl2_ 
clones que se dieron en toda Europa respecto de este tema, -
desde luego cada pa!s agrega sus propias necesidades o apor-
tan algo nuevo para que la legislación sobre riesgos de trab2_ 
jo se fuera perfeccionando hasta conformarse casi como ta co 
nacemos hoy en dla a través de la Ley Federal del Trabajo. 



a) El Derecho Francés 
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Desde los origenes del hombre, para ser més exacto, 

desde que este hombre se convierte en sedentario, tiene que -
desempeñar tareas que le permitan en principio, su sobrevive.!:!_ 
cia y més adelante su desarrollo dentro de alguna comunidad -
determinada. El hombre se convierte a través del devenir his
tórico en un ser lleno de ambiciones materiales y espiritua-
Jes; en el campo de las ambiciones materiales encontramo~ da
tos que nos permiten asegurar que el hombre quiere llegar a -
ser mAs poderoso en todos aspectos, sobre todo en el Ambito -
económico y, para ello se vale de muchos medios, algunos de -
estos, contrarios al orden y al bien común. 

Dentro de los medios de que se vale encontramos a -
Ja explotación del hombre por el hombre mismo, frase que ha -
sido analizada y criticada por innumerables autores y que en
eas! todas las épocas del hombre ha sido tutelada por el Est.!!_ 
do; a dicha explotación podr!amos llamarla trabajo, entendida 
como Ja prestación de un servicio personal subordinado, que u 
na persona presta a otr.a, .esta actividad .suya ha· hecho que se 
produzcan accidentes como derivación directa de ese ejercicio 
més o menos arriesgado. En la medida que avanza el trabajo h.!!_ 
cia el campo industrial, avanza la materia de los riesgos de
trabajo, Ja pel igrisidad de ciertas tareas, elementos o pro-
duetos, el desconocimiento del manejo de la maquinaria y Jos
descuidos del trabajador, se establecen como perpetuas amena
zas laborales. 

No siempre el Estado ha sido el encargado de vigi-
Jar las condiciones de trabajo por cuanto hace a la seguridad 
e higiene y Jos riesgos de trabajo. La total !dad de autores -
dedicados al estudios del Derecho del Trabajo coinsiden en el 
sentido de que en el Derecho Romano, los trabajadores eran -
equiparados a esclavos y cuando alguno de éstos sufrla una -



- 7 -

enfermedad o lesión cualquiera, la incapacidad laboral impli
caba solamente un daño que eran soportado por el dueño del e1 
clavo como cualquier otro provocado por un objeto o un animal. 
Esto es Ja slntesls de una cruel historia que vivió el Dere-
cho Romano en sus Inicios. 

MAs tarde, durante el régimen corporativo, no exls
tla ningún sistema legal sobre la prevención de los riesgos -
de trabajo, sólo se observaba una cierta obligación d.e carAc
ter moral entre el maestro y sus compañeros y aprendices: as! 
la corporación atend!a a los lesionados o enfermos mediante -
Instituciones de beneficencia, que formaban parte de un slst~ 
ma de asistencia social. Este sistema, dice Guillermo Cabane
llas, ante un anAlisls de las modernas instituciones de~e CO_f! 

siderarse incompleto, pero para su época desempeñaba eficien
temente su papel ( 1). Esta asistencia se le proporcionaba a -
todo trabajador del gremio cuando suspendla su trabajo por -
una causa cualquiera no Imputable a su persona. 

Los estatutos de las corporaciones de oficios resol_ 
vlan problemas provinientes del trabajo real Izado por aplica
ciOn de la propia fuerza muscular de los trabajadores •. Sin e.!!! 
bargo, cuando aparece el maquinismo, se incrementan consider2_ 
blemente los accidentes de trabajo, que son provocados por -
1ios _grandes factores, primero, el desconocimiento del trabaj2_ 
dor para utilizar dichas mAqulnas y, segundo, por vez primera 

se generaba una poderosa fuerza ajena a la muscular, que el -

(1) Cabanellas Guillermo. Derecho de los Riesgos de Trabajo.
Unica Edición. Editorial BlbllogrAflca Omeba. Buenos Aires -
1968. p. 20. 
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trabajador no pod1a controlar; as!, los accidentes y las en-
fermedades se multiplicaron hasta volver insuficiente la pro
tección de la asistencia social. En función de estas necesida 
des las obligaciones morales se fueron transformando lentame.i:i. 
te en obligaciones jur!dlcas que por primera ocación atribulan 
la resposabi 1 idad de los riesgos de trabajo a los propieta--
rios de los talleres. Fue hasta la Revolución Industrial que
los accidentes de trabajo, se constituyeron en una preocupa-
ción formal y eso. para ser más preciso, cuando dicha Revolu
ción esta en pleno apogeo. 

A fines del Siglo XVIII y principios del Siglo XIX
con 1 a produce Ión en masa, 1 a concentración de los trabajado
res en pequeños lugares y la insuficiente protección para los 
trabajadores, el problema de los accidentes de trabajo comen
zo a preocupar seriamente a médicos, economistas y legisladc
res. 

Los accidentes de trabajo constl tuyeron por su gra
vedad, as! como por la cantidad, un fenómeno nuevo. La trans
formación lndsutrial del siglo XIX, dada la Introducción y -
pronto desarrollo de maquinaria por demás compleja y pe! igro
sa, aumento la cantidad de accidentes; además de lo anterior, 
estos siniestros se acrecentaron debido al gran número de 
obreros que se ocupan en las fabricas y a la pe! igrosidad de

clertas sustancias que los descubrimientos de la qu!mica lle
varon a la industria. 

Los accidentes de trabajo han sido diferentes de una 

época a otra y estan en perpetua evolución, la introducción -
de nuevos procedimientos de fabricación, as[ como la transfor 
mación de la industria, hacen que aparezcan otros peligros, -
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cuya gravedad no se revela sino al cabo de cierto tiempo. No
obstante 1 a prevensión humana contra estos ma 1 es nuevos, pre
vens ión que ha dado casi al mismo tiempo que el mejoramiento
de métodos industriales que aceleran notablemente la veloci-
dad en la producción, el riesgo sigue siendo latente y con -
grandes posibi 1 ida des de que se materialice. 

Se observa a lo largo de la historia que conforme -
se perfecciona el maquinismo, el trabajo se torna mAs insegu
ro; afortunadamente se empezaron precauciones contra los pel.!. 
gros provinientes de motores, engranjes, poleas y cuchillos.
La técnica mAs avanzada para producir maquinas al menor costo 
y de mayor. rendimiento, se traduce también, en la adopción de 
medidas preventivas contra accidentes y en la invención de -
los ingeniosos aparatos para evitar los siniestros. Al mismo
tiempo comienzan a adoptarse incipientes medidas de seguridad 
e higiene para los dieversos centros de trabajo. 

A ra!z de todo lo anterior, en casi toda Europa se
empezaron a dar pequeños contextos legales que pretend!an tu
telar la figura de los riesgos de trabajo, pero nos dice Oon
Oionlcio Kaye " •.• ciertamente fue en Francia donde la materia 
de Riesgos Profesionales queda integrada al Derecho Civil en
la Ley de Accidentes de Trabajo del 7 de agosto de 1989 ••• "-
(2). Esta ley contenta, al decir de algunos autores, diversos 
apartas que conviene, aunque sea de una manera breve, anal!-
zar en el presente trabajo. 

(2) Kaye, Oionicio. Los Riesgos de Trabajo. Primera Edición.
Editorial Trillas. México 1985. p. 18 
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El primero de estos apartados resalta una responsa

bilidad del empresario indicando que este debe cubrir el daño 

ocasionado al trabajador que con motivo del ejercicio de sus

labores resulte lesionado, argumentando que, el patrón serA -

responsable en virtud de la peligrosidad de las instalaciones 

fabriles, particularmente del empleo de máquinas y de las di

versas técnicas empleadas. 

Esta Ley de 1898, sólo se aplicaba al campo de los

accidentes de trabajo y no inclu!a lo relativo a las enferme

dades profesionales, lo cierto es que, esto representaba una

enorme limitación a una legislación de trascendencia única. 

Otro de· los apartados distingula entre el caso for

tuito y la fUerza mayor, distinción importante que significa

ba la posibilidad de conocer las causas que daban origen a -

los riesgos de trabajo a fin de establecer las responsabi 1 id!!, 

des que se originan. Señalaba que el caso fortuito es todo a

contecimiento imprevisto e inevitable cuya causa es inherente 

a la empresa o se produce en ocasión del riesgo creado por la 

propia negociación; la fuerza mayor en cambio, la definla co

mo el imprevisto cuya causa flsica o humana es absolutamente

ajena a la empresa. Oe tal suerte que, la única excluyente de 

responsabil !dad para el patrón era precisamente la fuerza ma

yor. 

El cuarto de estos apartados exclu!a al patrón de ~ _ 

la responsabilidad cuando el accidente se debla a dolo o fal

ta intencional del trabajador, lo cual es plenamente justifi

cable, dado que, en la voluntad de cada hombre nadie debe in

tervenir mientras no lesione derechos de terceros, sin embar

go es _fkil apreciar que esto podrla ser un arma para el pa--
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trón el iminandolo de responsabilidades simplemente demostran
do que el accidente fue culpa del trabajador. 

El siguiente de los apartados de esta Ley, se refi~ 
re a la indemnización Forfataire, que constituye la base para 
la fijación de las indemnizaciones por los accidentes de tra
bajo ocurridos y, comprende la idea de que la indemnización -

no debe ser total sino parcial, unitaria, independiente de Ja 
causa del accidente, se establece un sistema de indemnizacio
nes fijas con lo que se suprime el arbitrio judicial en su de 

terminación. 

El último de los apartados se refiere a la prueba,
con esta Ley, las pruebas fundamentales eran la de la rela--
ción de trabajo y, la relación entre el trabajo y el acciden
te; cuando se lograban reunir estas dos probanzas, de inmedi! 
to se condenaba al patrón al pago de la indemnización corres
pondiente, salvo que, se diera alguna excluyente de responsa
bilidad como podrla ser la fuerza mayor o Ja intención del 
mismo trabajador de causarse el accidente. 

En el año de 1906 se amplio con las empresas comer
ciales el campo de aplicación de la Ley Francesa de 1898; en-
1914 y en 1922 se aplicó a las empresas agr!colas; en 1923 a
las domésticos y declaro responsable a los patrones para to
dos Jos accidentes ocurridos en ocasión o con motivo del tra
bajo. 

En 1919 se dicto la Ley de Enfermedades Profesiona
les, la primera en su género y por fin, quedaba cubierta esta 
laguna legislativa. Esta Ley, conten!a una tabla donde se se
ñalaban las enfermedades consideradas como profesionales y Pl 
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ra probar su existencia se necisataba la concurrencia de alg.!!_ 
nas circunstancias como, dicUmenes médicos elaborados por p~ 
ritos, entre otras. El trabajador estaba obl Lgado a probar -
que trabajó habitualmente en el edifico correspondiente, a e
fecto de determinar algún mal como enfemedad profesional. Pa
ra el caso de que el trabajador se hubiera separado de la em
presa, es ta Ley consideraba un tiempo prudente para determi-
nar que alguna enfermedad que aquejara al trabajador en fe--
chas posteriores tuviera su origen en el anterior desempeño -
de sus labores. 

Todo lo anterior relata de una manera sene! lla y -
breve lo mAs relevante del Derecho Francés por cuanto hace a
la materia de los Riesgos de Trabajo. ~abe hacer mención que, 
toda Europa tuvo su reglamentación propia, referente a los -
riesgos profesionales, sin embargo, la lnmenza mayor!a se ba
so en el Derecho Francés, imprimiéndole. únicamente las nece
sidades propias de cada 'pueblo, que hlstóricamente·sur,glan en 
momentos determinados. 

Hubo, sin embargo un pueblo que, bajo la direcclón
de un gran lider, miembro de la realeza y que recibiera el SQ 

bre nombre de "El Canciller de Hierro", quien logra un! ficar
ª Alemania y le da grandes glorias, el Principe Otto Von Bis
marck graduado en Leyes y Ciencias Pol 1ticas, estratega nato, 
siente el movimiento social encima y toma una desiclón que p~ 
sarlii a la Historia Universal; durante la época llamada por -

la Historia del Derecho del Trabajo "La Era de la Tolerancia" 
Instituye lo que serla la gran aportación de Alemania, el Se
guro Social, como un medio para contener la avanzada social y 
mantener la unificación del pueblo alemAn. 
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Vale la pena adentrarse en el análisis pol!tlco-so
c!al de una de las instituciones fundamentales donde descansa 
la figura de los riesgos profesionales, el Seguro Social pt-
lar en donde se apoya ia Seguridad Social, representa casi -
desde su formación, una institución de beneficencia social, -
quien con su carácter mutualista ha representado una noble -
institución a través del devenir histórico en todas partes -
del mundo. 

Se considera tan importante la figura del Seguro 5.2_ 
cial que, en el presente trabajo, se dedica tOdo un capitulo, 
que es precisamente el siguiente y que se analiza bajo la ·
perspectiva de ser la gran aportación del pueblo alemán para
el mundo entero. 



b. La gran aportación del Estado Alemán. 
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Slsmarck se propuso hacer de Alemania una primera -
potencia mundial, su obra contiene una importancia extraordi
naria en la Historia del Derecho del Trabajo y la Seguridad -
Social, significa, un cambio en la actitud del estado frente
ª los problemas económicos y sociales, cambio que se daba por 
vez primera, contra la corriente del capitalismo liberal que
Impone el intervencionismo de estado, lo enfoca en dos gran-
des vertientes, por un lado protege a la industria nacional -
frente a productos extranajeros y por otra parte interviene -
controlando los problemas obrero-patronales que se daban in-
ternamene en e 1 pa ! s. 

Para lograr Jo anterior, el Canciller, implanta un
derecho del trabajo que resulta ser el más completo de Europa, 
Bismarck reune a grandes pensadores alemanes, casi todos cat~ 
dratlcos de diversas universidades y junto con ellos analizan 
los grandes problemas que viv!a su pals en esos momentos; es
e! autor de lo que se conoce como "La Pol ltlca Socl al", cuya
más grande manifestación fue el Seguro Social. 

Con todas estas Ideas y 1 a puesta en práctica, con
tiene momentáneamente la avanzada del movimiento obrero; pro
bablemente él sabia que el movimiento obrero no se iba a det~ 
ner por mucho tiempo y forma muy astuta, trata de aliarse con 
Lassal le, 1 ider de la Asociación General de Trabajadores Ale
manes, desafortunadamente cuando Lassal le y Blsmarck se enea~ 

-traban en pl6ticas, fallece Lassalle y todo proyecto perece -
junto con él. Pero este personaje, cuyas características pri~ 
clpales son, la inteligencia y el amor por su patria no se -
Iba a detener ante esta adversidad. 

La existencia de diversos grupos obreros hizo de -
Alemania, el pal s ·donde el movimiento obrero y 1 as corrientes 
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socialistas tuvieron milyor desarrollo, esto represenlaba una
bornba de tiempo que en cualquier mo~ento pod! a dei:onarse. Bis
marrk lo sab!d y para detener la agit«ci6n en el i\ñO de 1869-
expide una reglamentación en materia de traba,10, que resulta -
ser la m~s completa de su época. La Ley estaba inspirada en la 
concepción individualista del derecho; Lambién, permitió el 
principio del individuctl ismo de Estado. Esencialmente •!n esta
ley, !ds condiciones de trabajo las fijaban libremente el pa-
trón y el trabajador; las Gnicas l imitantes que estal>lec!;1 era 
en cuanto a Ja vida y la salud del trabajador, as! mismo. sen~ 

Jaba normas especificas en cuanto al trabajo de las mujeres y

Jos menores. 

Sin Jugar a duda, fue una legislación muy novedosa -
en sus años y précticamente sin mancha. El i ntervenc ion i smo de 
Estado, que apunta ésta, fue un gran beneficio para el pueblo
ya que el Estado se dedico a impulsar la grandeza de la vida~ 
!emana no solo en el campo económico, sino también, en el edu· 
cacional, cultural y en general, en todos los campos que ha-
r!an de Alemania una de las primeras potencias mundiales. Sin
embargo, dentro de esta legislación existe una marcada limita
ción, no admitió el elemento colectivo, al no aceptar ni perm.!_ 
tlr, la existencia de Jos sindicatos. 

Lo anterior constituyó un grave error, que de no ha
berse dado, el Derect10 del Trabajo Alemén, quizé hubiera sido
el modelo para el Derecho del Trabajo Universal, trayéndoles -
ademés, a los trabajadores beneficios inimaginables. 

Otto Von Bismarck, no cesarla en su incansable lucha 
por el progreso de Alemania, buscando siempre frenar el moví-
miento obrero, crea entonces Ja parte més importante de su 
obra, el Seguro Social, punto culminante de su pol!tica inter-
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vencionista. El año de 181:!1. establece Mario de la Cueva, se -
tiene como antecedente histórico de la formación de esta insti 
tución (3). 

Las razones de fondo que se dieron para su creaci6n
radicaron en la preocupación del Estado por atender a la clase 
trabajadora no sólo en el presente, sino también en e\ futuro; 
era necesario garantizar la existencia de los obreros frente a 
diferentes situaciones que pueden darse y sobre todo cuando, -
sin culpa, se vieran lmpedldcs de trabajar. 

Una vez que el Seguro Social se instituyó, corno con
secuencia de un pensamiento n·Jevo y teniendo como fundamento -
el hech<> de que la cctividad del trabajador, en el presente y
en el futuro inmediato, le deberlan garantizaJ'I una buena exls
tencla en el futuro lejano, cuando los años o la adversidad no 
le permitieran trabajar; surge una segunda necesiadad, la de -
obtener los elementos necesarios y de orden económico que per
mitieran el funcionamiento del sistema. Esta necesidad es cu-
bierta por la sociedad, representada por el Estado y también
por la economla representada por el factor trabajo y el factor 
capital. La sociedad junto con trabajadores y patrones deblan
contribuir, a través de cuotas perlodicas, al aseguramiento de 
los riesgos suceptibles de producir la disminución o la pérdi
da de la aptitud para el trabajo y que llevaban a la familia a 

la miseria. Estas aportaciones obligatorias crearon una repar2_ 
c ión soc la l despersonalizada y ya una individua 1 izada para los 
actos de cada empresario quedaba sin efecto. 

(3) De la Cueva, Mario. Derecho Mexicano del Trabajo. T6mo 1. -

Quinta Edición. Editorial Porrua. México 1960. p. 157 
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Poco a poco, en forma constante, la instituclón del
Seguro Social se va convirtiendo en el pilar donde los accide_!l 
tes profesionales pueden descansar, toda vez que, el lesionado 
es atendido, hospitalizado si es necesario, e inclusive, in--
demnizado por dicha institución que es mantenida por una coop! 
ración tripartita. El Seguro impone a la sociedad la obliga--
ción de procurar el bienestar de todos sus miembros, como el .Q. 
nico camino para el progreso y el fortalecimiento de la comun_!_ 
dad 

De esta important!síma figura, surgen a su vez, en -
1883 el Seguro de Enfermedades, el cual cubr!a las enfermeda-
des derivadas o producidas con motivo del trabajo; m~s adelan
te en el año de 1884 se crea el Seguro de Accidentes, bajo es
te quedaban amparados los trabajadores que sufr!an algún acci
dente en los centros de trabajo, con lo que Alemania se evitó
el problema de la teorla del riesgo profesional. Hubo un breve 
receso histórico en este pa!s y, es hasta 1889 cuando, todav!a 
el "Canciller de Hierro", crea el Seguro de Vejez e Invalidez, 
con lo que el jubilado obtiene bastantes beneficios pero, más
aún, con esto el trabajador vio convertido en realidad su sue
ño, ahora el confiaba en que su trabajo, que era lo único que
pose!a, le iba a dar frutos mediatos que le har!a sobrevivir -
algunos años más. 

Con la incorporación de estos tres tipos de seguro, 
el Seguro Social, cubrirla no solamente los accidentes y enfer 
medades que tomaban su causa en el trabajo, sino también los -
riesgos naturales, como la vejez, la maternidad, la invalidez
y la muerte: con esto queda prácticamente completa esta insti
tución y desde luego, es el paso de los años y las necesidades 
de cada nación, lo que obliga a la evolución del Seguro Social. 
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La evolución del Seguro Social ya no dependió de al

gún dirigente en particular, mAs bien, fueron las necesidades
de los diversos pueblos las que originan esta evolución hasta
llegar a apreciar esta institución con todas las figuras que -
contiene actualmente. 

Estas son las medidas mAs sobresalientes de la obra 
de Bismarck, indudablemente lo mAs destacado es la formación -
del Seguro Social pero, a su vez, el Seguro constituye la gran 
aportación del pueblo alemAn en materia de Riesgos Profesiona
les. Sin dellleritar en ningúm momento las aportaciones de las -
demAs naciones europeas, sus obras son en gran medida, una d~ 
rlvación del Derecho Francés en materia de riesgos de trabajo
y por otra parte copian la figura del Seguro Social imprimién
dole necesidades propias pero, conservando en lo escencial es
ta institución fundamental que surge, como ya hemos señalado.
en Alemania; es por este motivo que a continuación anal izamos
nuestro derecho, alejAndonos un poco del llamado "viejo mundo~ 



2.- El nacimiento de los riesgos de 
trabajo en el Derecho Mexicano. 

a) Epoca Pre y Post-revolucionarla 
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Nuestro pa!s al ser victima de una conquista, ve a-

trazada su historia cultural, mas aún, pierde su identidad prE_ 
pia, se da una mezcla entre un derecho europeo y las reglas SE_ 
ciales y de principios de un pueblo ind!gena. Quizá se perdió, 
quizA se ganó, lo cierto es que vivimos la triste historia del 
pueblo conquistado y vencido, la humi Ilación y el desprecio -
por la gente semldesnuda y de color obscuro, no se hizo espe-
rar. La real !dad social es que, fUimos U atados como animales
de carga, como esclavos, afortunadamente no como negros, que -
para esos entonces eran poco menos que objetos. EL pretexto de 
la conquista catól lca hizo que rápidamente la condición inhur112. 
na en que viv!an nuestros antepasados se fuera mejorand0 a pa
so lento pero siempre en avance. 

El régimen de esclavitud se fue tornando en un régi
mén de trabajos forzados, las condiciones de trabajo eran una
réplica del del Derecho Europeo, para ser más preciso, del De
recho Francés, claro que, en su mlnima expresión. Avanzamos -
más o menos, a la par que en Europa, desde luego bajo la band.!!_ 
ra español a. 

En esos ·años de la conquista de América, en el Con-
tlnente Europeo, existlan ya manifestaciones e inquietudes de
una clase que pese a· ser de inmensa mayorla, representaba has
ta esos entonces un cero a la izquierda; pero esa clase despe.r. 
taba, se unla, buscaba el progreso en su más ampl lo sentido y 
probablemente, esto representó un factor determinante que obl_i_ 
g6 a la "Madre Patria" a considerar a la Nueva España un lugar 
lleno de seres humanos capaces de emplear en algo útil y de -
provecho para todo el mundo. 

Para México, su antecendete mas remoto, por cuanto -
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hace a los riesgos profesionales, lo encontramos en las Leyes 
de Indias, donde aparece un régimen jurldlco preventivo, de! 
slstenci a y reparación para los accidentes de trabajo y las -
enfermedades profes lona! es. 

Las Leyes de Indias no constituyeron propiamente un 
sistema jurldico orgánico, se dice que fue letra muerta, sin
embargo, representa ron una base, un antecedente di recto donde 
se cimentarlan medidas que posteriormente habrlan de tener -
ampl lo desarrollo. 

En esa compilación se establecieron medidas que CD!! 

templaban diversos aspectos del Derecho del Trabajo tales co
mo: jornada, salario y algunas prestaciones adem~s de lo rel! 
ti vo a los accidentes y enfermedades de trabajo. Las Leyes de 
Indias representaron un avance s igni f icati va en materia so-
e! al tomando en cuenta 1 a época en que fueron dictadas. 

Es necesario destacar que en esas leyes se regula-
ron derechos de asistencia a los indios enfermos y accidenta
dos, la obl !gatoriedad .de pagar gastos de entierro a los ben! 
ficiarios de Jos Indios trabajadores que fa! leclan y aOn la -
percepción de medios jornales a los que se accidentaban. En -
este cuerpo jurldico existieron medidas preventivas encamina
das a la prevensión de infOrtunios de trabajo; concretamente, 
en las las Ordenanzas de Minas se hablaba de que los llamados 
inteligentes, que eran españoles con algún cargo público, de
blan visitar las minas y vigilar que estuvieran debidamente -
reforzadas y fortalecidas con sus pilares; para el caso de -
que no se satisfaclera este requisito, se multarla a los due
ños de las minas, fundándose en la responsabilidad lmputable
al dueño. 
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En el mismo renglón de accidentes y enfermedades -

originados con r:!Otivo de la prestación de un servicio, estas
Leyes prohiblan que los indios pertenecientes a el imas frlos
fueran llevados a trabajar a zonas e~! idas y viceversa. Los -
indios que laboraban en las minas, al resultar lesionados, g~ 
zarlan de la mitad de su jornal hasta· en tanto sanaran. 

El acarreo de las mercaderlas lo efectuaban los in
dios mayores de 18 años y no podlan exceder del peso de 32 -
kilogramos por viaje. En la labor de los indios dedicados a -
la siembra y cosecha de las plantas de la cocoa y el añi 1, 
los patrones estaban obligados a tener asalariados a los médJ. 
cos y cirujanos precisos. 

La Legislación de Indias hacia especial énfasis en
la asistencia y curación de los Indios enfermos. Estableció -
que los indios que prestaran sus servicios profesionales, -
cualquiera que fuera su ocupación, deblan recibir la atención 
de méd leos, ser recompenzados con una parte de su jorna 1 que 
serla entregado a diario y deberlan los patrones subsidiarlos 
económicamente hablando, con sus medicinas. 

Ya apuntabamos con anterioridad que fue una legisl!!_ 
ción que nunca entro en vigor, lo cual es muy lamentable, CO!l_ 

·sideran algunos historiadores que, a pesar de las buenas ln-
tenclones y del sentido humanista que probablemente sólo re
presentaba alguna conseción endeble frente a verdaderos dere

chos que todo trabajador .debe gozar, faltaron, sin embargo, -
algunas Implementaciones para ser consideradas un sistema pr~ 
ventlvo o de reparación de daños; representan realmente, un -
sistema de disposiciones aisladas, con una evidente falta de
conexión, que resultaba muy completa sólo en algunos campos -
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como la minerla, dejando desprotegidos a la mayorla de los Am
bitos laborales. Sin embargo, podemos considerarlas la primer
recopilaci6n postiva donde aparece reconocida la figura de los 
ries· os de trabajo, en virtud de que, como ya declames ante--
rlormente, representa el antecedente directo de diversas legi_! 
laciones que si estuvieron en vigencia y en donde se contempló 
esta figura. 

Al ganar México su independencia, no parece haber -
mejorado la condición de nuestros trabajadores. Comienza la -
gran era de gobernantes pol!tlcos, que aún hasta nuestros d!as 
par.ecen subsistir. Nuestra República vio subir a gobernantes -
detentando el poder en forma anárquica, provocando un clima de 
inseguridad social, que se ha traducido en un estancamiento -
social, económico y cultural. 

Al rededor de los años veintes del siglo pasado, 
exlstlan jornadas de trabajo de 18 horas laborales y práctica
mente sin ningún descanso; salarlo de dos reales y medio; para 
Ja mujer obrera y los niños se destinaba un real de salarlo S.!!_ 
mana!. En 1850 los obreros perclblan salario de tres reales -
diarios, sin que la jornada hubiera disminuido en más de una -
hora, lo que significa que en treinta años el aumento del sal2_ 
rlo fue de seis centavos anuales; podrlamos suponer que eso se 
debió a que el indice Inflacionario prActicamente no se daba.
sin embargo, al observar la miseria de nuestro pueblo, podemos 
afirmar que esto no fue la causa de la falta de incremento ad.!!_ 
cuado en el salario, sino que se llevo a cabo a través de la -
sangrla que padeció un pueblo lleno de ignorancia e lmposll:>il.!: 
tado de hacer ningún cambio. 

Las primeras organizaciones artesanales substituti--
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vas de los antiguos gremios fueron creadas hacia 1843, bajo -
el gobierno de Antonio López de Santa Ana. Durante este go--
bierno se crean también las llamadas Juntas de Fomento de Ar
tesanos y las Juntas Menores que trataron de fomentar 1 a in-
dustria nacional y defenderla de la competencia de los produs_ 
tos extranjeros. Se trató adern&s, de crear fondos de benefi
cencia pública, mediante la aportación de cuotas semanarias -
que aportarlan sus propios beneficiarios y el Estado, tratan
do de formar cajas y bancos de ahorro. 

La situación económica y dernogr&fica nacional, pre
sentaban gravlsirnas µreocupaclones, quiz& tantas corno las que 
tenernos en la actualidad. México tenla m&s de 7 millones de -
habitantes; habla 8 f&bricas de papel; 46 hilados y tejidos -
que produci lan m&s de ochocientas mil piezas de manta al año; 
existlan f&bricas pequeñas dedicadas a la elaboración de a--
guardiente de caña, jabón, aceites, vasijas, alfarer!a y loza 
principalmente. En 1856 se obtenla oro y plata que se expor-
tan al mundo. Todos estos objetos arrojan cifras que hace pr~ 
suponer un pals que no puede estar en los primeros lugares de 
desarrollo industrial. pero, dada su juventud, puede ser una
nación que no este padeciendo graves problemas económicos, -
sin embargo, la enorme miseria que abunda en todo el territo
rio nacional, hace pensar a sus pobladores que algo extraño -
esta pasando y comienza la inquietud por averiguar a que se -
debe este contraste tan evidente. 

Es a ra!z de esta y otras interrogantes que, el pu~ 
blo mexicano impulsado por sus pocos hombres de letras, la m2_ 
yor!a de clase media, comienzan a organizarse a fin de lograr 
el cambio, a través de las armas corno el único camino, de una 
nación que se derrumbaba frente a sus propios ojos. 
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Al triunfo de la Revolución de Ayutla, que permitió 

la expulsión definitiva del General Santa Ana del poder, el -
Presidente Comonfort reunió al Congreso Constituyente en la -
Ciudad de México a principios de 1856 para el efel:to de form.!!_ 
lar un proyecto de Constitución. En el año de 1857 se promul
gaba nuestra Consti tuc Ión que desafortunadamente no consagró
ningún derecho social, pese a las criticas tan severas que h_!! 
clan algunos congresistas, entre Jos que destacan Ignacio Ra
mírez e Igr1acio Val !arta, criticas que hac!an durante la ela
boración del proyecto y posteriormente a éste. Estos hombres, 
como muchos otros, hac!an resaltar, con fundamento y verdad.
las omisiones y los errores que trataban de Implantarse, so-
bre todo atacaban el hecho de que se pretendiera conservar la 
figura de la servidumbre de jornaleros que, bajo este pomposo 
disfrAs, se ocultaba la figura de la esclavitud de otras épo
cas; sin embargo la historia se .escribió y como si hubiera h!!_ 
bido votación unAnlme se promulga la Constitución de 1857, 

que provoca el descontento nacional, con sus consecuentes at2_ 
ques al gobierno. 

MAs adelante, el triunfo sobre los conservadores y
la entrada de JuArez al Distrito Federal en 1861, donde se o
torga al Licenciado Benito JuArez el rango de Preslderite con_! 
titucional, genera una paz momentAnea en el pa!s que se ve i~ 

terrumplda por las ambiciones de Maxlmiliano de Habsburgo al
que JuArez derrota en el Cerro de las Campanas en 1867. 

La obra de JuArez ·fue una gran azaña de un hombre -
que amaba entrañablemente a su patria, sin embargo, en mate-
ria laboral, seg(m ef cúmulo de información histórica recaba
da, no fue de gran importancia, podrlamos decir que, resultó~ 

todo lo contrario. 
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El Código Civil para el Distrito y Territorios Fede
rales de 1872, únicamente en dos apartados que sumaban un to-
tal de treinta y cinco artlculos que regulaban el servicio do
méstico y el servicio por jornal, dando un acentuado protecci.!?_ 
nismo al patrón y excluyendo en su totalidad, las reglas sobre 
accidentes de trabajo y riesgos profesionales. Este Código, a
demas, castigaba severamente a las personas que trataban de i!!!_ 
pedir el ejercicio del trabajo, de tal suerte que, vista algu
na interpretación censuraba el derecho de huelga. 

Tras estas normas civilistas reguladoras de la mate
ria de trabajo, surgieron Innumerables conflictos tanto de orl 
gen obrero como de origen patronal; a mediados del año de 1868 

los Industriales de determinadas empresas decretaron un paro -
con objeto de reducir el salario de los trabajadores afectando 
a novecientos de estos trabajadores, surgieron as! mismo, in
finidad de trabajadores que se atrev!an a denunciar estas in-
justicias en revistas y periódicos locales como, "El Hijo del
Trabajo", "Cartilla Socialista", "El Falansterio", entre otros. 

Los trabajadores empezaron a anal Izar su situación y 

llegaron a concluir que sólos en la lucha, equivaldr!a a un -
ejército sin armas, la batalla as!, estaba perdida antes de e.!!1_ 
pezaria; fue de este modo, como determinados trabajadores se -
agrupan en la lucha contra el factor capital. El primer orga-
nismo de importancia fue "El Gran Circulo de Obreros", que re
presentó la unificación de diversos núcleos de obreros organi
zados en soc !edades cooperativas, mutua 11 stas y hermandades: • 
Está drgariiZad6ri llegó a tener en el año de 1875 mas de vein
te sucursales en todo el pals y recibió el apoyo moral de casi 
todas las organizaciones obreras de ese entonces; llego a pu-
bl icar un proyecto de "Reglamento General, para regir el orden 
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de trabdjo en las fAbrlcas unidas del Valle de México" que -
fue probablemente el primer intento de contrato colectivo en
nuestro pals. 

Durante esta época ubicada a finales del siglo XIX, 
se dieron diferentes acontecimientos sociales de los que cabe 
destacar el movimiento de Pinos Altos, Chihuahua en 1883, 

antecedente de las huelgas de Cananea y íllo Blanco. En este -
movimiento de Ples Altos se luchaba porque el salario, que e
ra de 50 centavos diarios, se pagara en efectivo y semanaria
mente, contrario a lo que se venia dando, ya que el pago era
qulncenal y el 50'.I. se daba en vales para la tienda de raya. -
La represión, cuentan Jos historiadores, fue impreslonanteme~ 

te cruel, fusilaron a 20 trabajadores y obligaron a trabajos
forzados a 60 de el los; esto puso en evidencia la actitud del 
liberalismo porflrista ante el movimiento obrero. 

Uno de los datos más significativos y contradicto-
rios en Ja historia de nuestro pals es, el "reinado" de Porf_!_ 
ria Dlaz, donde a la par se habla de una mejorla indudable en 
diversos aspectos de Ja vida nacional, dicen nuestros abuelos 
si en algún momento hubo respeto por la propiedad ajena y la
integridad de las personas, fue dentro del porflriato; sin e.!11. 
bargo es de muchos conocido que, durante esta época el trato
Inhumano hacia los trabajadores y hacia la mayorla de gentes
del pueblo fue excesivo. 

Es necesario destacar, sin defender ni atacar este
gobierno, que durante él se crean dos leyes de accidentes de
trabajo, cuya importancia perdura hasta nuestros dlas. La -
primera de estas leyes se conoce como "Ley Vicente Vil lada" -
de 1904, dictada por el entonces Gobernador del Estado de Mé
xico Don José Vicente Vil lada; la segunda de estas y, no me--
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nos importante, fue la dictada en el Estado de Nuevo León por 
su Gobernador, General Bernardo Reyes, en el año de 1906 y -
que sirvió de modelo para la Ley de Accidentes de Trabajo de-
1913 y para la Ley de Trabajo de Coahuila de 1916. Ambas le-
yes conservaron diferencias de fondo. aunque colncidian en -
los siguientes aspectos, consideraban que era obligación del
patrón indemnizar a los trabajadores para los casos de acci-
dentes y enfermedades profesionales; estas leyes establecie-
ron la inversión de la carga probatoria, ya que se estimo -

que todo accidente era profesional, mientra> no se demostrara 
lo contrario. 

Al intentar abordar el aspecto negativo de D!a7., o
cupar!amos un espacio muy amplio y saldrlamos del tema cen-
tral; baste decir que permitió la esclavitud en algunos lug2_ 
re de la República, como en Yucat~n; hacia toda clase de con
cesiones al capital extranjero sin preo:uparle que sucedla -
con esas inversiones en nuestro pals y desde luego, tenla un 
sistema represivo gigantes~o. tan eficaz como cruel. 

Don Porfirio a base de represión, habla logrado es
tablecer una paz aparente; en secreto, di versos grupos de o-
breros empezaron a estructurar un pian de ataque que no se -
concretarla hasta que todo el pals de levanta en armas. Los -
mineros del norte de Sonora no soportaron las injusticias y
e! trato que les daba su patrón y en junio de 1906, quebra-
ron la llamada "paz porfiriana" y lanzaron la primera de las
grandes huelga-; anunciadoras de la revolución próxima. Lo; m.!_ 
neros del cobre del mineral de Cananea, explotado por una em
presa norteamericana, se declararon en huelga exigiendo la -
destitución de algunos capataces, un salarlo mlnimo superior
a! que perciblan, una jornada de ocho horas y la contratación 
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del 75% de personal mexicano y el resto, de personal extranj~ 
ro. Expon!an sus demandas en un manifiesto en el cual ataca-
ban al gobierno dictatorial como aliado de los patrones ex--
tranjeros, los agentes de la empresa atacaron a la manifesta
ción, mataron a un obrero; los obreros respondieron y mataron 
a agentes de la empresa. aquellos trabajadores finalmente fu~ 
ron derrotados y sus dirigentes condenados a quince aílos de -
prisión. 

Los obreros textiles de la f~brica de Rlo Blanco, -
en el Estado de Veracruz, se organizaron en el Gran Circulo -
de Obreros Libres de Orizaba, incitando a todos los estados -
de la RepQbl ica a organizarse; sin embargo, en enero de 1907-
se dió a conocer un laudo presidencial, que negaba el derecho 
de organización a los trabajadores y ordenaba la reanudación
de las labores de 96 empresas textiles paradas; ese d!a, 7 de 
enero de 1907, cinco mi 1 obreros textiles de Ria Blanco no e~ 
traron a trabajar, impidiendo el acceso a la empresa; fueron
atacados por agentes de la empresa y un obrero murió, la mul
titud de obreros se lanzaron sobre la tienda de raya, la sa-
queron y quemaron, luego, hicieron una manifestación por todo 
Orizaba, desgraciadamente intervino el ejército, emboscaron a 
la manifestación y abrieron fuego indiscrimindamente. Después 
se organizó una cacer!a de lideres, fusilando al secretario -
del Gran Circulo, con lo que se cerrrarla otro sangriento ca
pitulo del Derecho Mexicano del Trabajo. 

Con el paso del tiempo y el mayor desarrolo del ca
pitalismo extranjero, apoyado por Porfirio Dlaz, Ü condición 
de los obreros se fue haciendo m~s y m~s ·penosa hasta produ-
cirse el movimiento armado de 1910, este movimiento en contra 
de Dlaz se inicia, en forma definitiva, a partir del Plan de-
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San Luis Potos[, del 5 de octubre de 1910, mediante el cual -
Francisco Ignacio Madero da a conocer sus metas inmediatas. 

Madero no introduce ninguna reforma socia 1 , si no -
que inclusive pone de manifiesto los interéses de su ideolo-
gla, al reprimir y atacar, a través de la prensa, al rnovimien 
to obrero; la historia pol ltica de este personaje se ve Inte
rrumpida por la usurpación en el poder de Victoriano Huerta -
quien estaba apoyado por el gobierno nortemericano; Huerta -
manda a asesinar a Madero junto con Pino SuArez y resurge el
ya común régimen de crueldad, miseria e injusticia, no sólo -
hacia los trabajadores, sino a toda la clase desprotegióa,es
ta véz en su máxima expresión. 

Durante esta época que comprende desde Madero hasta 
Huerta, prActicarnente no hubo cambios en la legislación labo
ral pese a las muchas rnani festaciones obreras que llegaron, -
inclusive a la Cámara de Diputados, haciendole llegar una se
rie de innumerables peticiones, a las que desde luego, la Cá
mara jamás dio respuesta. 

El movimiento social de la Revolución mexicana y -

consecuentemente la promulgación de leyes y decretos que die
ron forma a las inquietudes de la clase trabajadora, se ini-
cia paralelamente al triunfo del movimiento constituclonalls
ta que encabezaba Venustiano Carranza, hombre también, como -
hemos afirmado de Dlaz, de grandes contradicciones, al que se 
le han alabado sus grandes virtudes, pero al que le han critJ. 
do severamente sus grandes errores y defectos. 

La ideologla de Carranza en principio, podrlarnos -
enfocarla corno la de alguien que aceptaba las reformas favora 
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bles de los trabajadores, desprendiendo lo anterior, de los -
grandes discursos que pronunciaba, sin embargo, la falta de -
implementación jur!dica de todas sus supuestas buenas inten-
ciones hacen sospechar que quizé, sólo buscaba gente que lo -
apoyara y lo llevara al poder; nos sumamos a la opinión del -
Profesor Nestor De Buen Lozano cuando afirma: "Ello nos lleva 
a la conclusión de que las consecuencias sociales de la Revo
lución se produjeron, no gracias a Venustlano Carranza, sino
ª pesar de él. •• " (4), dado que, como afirmabamos anterior
mente, fueron elocuentes frases que jamés se concretaron en -
ninguna acción. 

Después de esta breve reseña histórica de nuestro -
pals antes y después de su revolución, cabe únicamente seña-
lar la legislación obrera que se dio en forma aislada en nue_! 
tras diversas Entidades Federativas hasta antes de la Consti
tució~ de 1917. 

En el año de 1914 se da un gran auge legislativo.
aparecen leyes de gran importancia para la materia de trabajo 
tales como, en agosto, la del Gobernador del Estado de Aguas
calientes Comandante Alberto Fuentes, donde destacan el des-
canso semanal, la jornada méxima de nueve horas, el pago del
salario en efectivo y la prohibición de la tienda de raya; en 
•?! mes de septiembre, Manuel M. Dieguez, Gobernador de Ja! !s
eo, promulga la ley que lleva su nombre de donde destaca el -

(4) De Buen Lozano, Nestor. Derecho del Trabajo I. Primera -
Edición. Editorial Porrua. México 1974. p. 299. 
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descanso ubl igatorio en diferentes fechas a lo largo del ario, 
las vacaciones de ocho dias anuales, el descanso dominical, -
sanciona a los patrones que obliguen a trabajar a los obreros 
en los dlas de descanso y en sus vacaciones, concede la denu_!! 
cia pública por violaciones a la ley, entre otras importantes 
figuras; cabe sefialar que en ambas leyes se contempló la fig.!!_ 
ra de los riesgos de trabajo. 

El 7 de octubre del mismo año de 1913, se publica -
la Ley Laboral para el Estado de Ja! !seo, conocida como Ley -
del Trabajo de Manuel Aguirre Berlanga que reglamentó algunos 
capltulos de prevención social que vale la pena mencionar. El 
ta ley prohibió el trabajo de los menores de nueve años, con
signó la obl !gación de los patrones de pagar los salarios de
los obreros victimas de algún accidente o enfermedad ocaslon~ 
dos por el trabajo. Impuso a todo trabajador la obligación de 
depositar, por lo menos, un 5% del importe de sus salarios, -
cantidades que sirvieron para crear un servicio de mutual !dad 
conocido hoy como Seguro Socia l. 

En octubre de 1914 es promulgada por Cándido Agui-
lar la Ley del Trabajo para el Estado de Veracruz, legisla-
ción cuya importancia es singular, sirve de modelo a la futu
ra legislación local y en materia de asistencia social, esta
blece obligaciones de los patrones para con los obreros enfe!_ 
mas, salvo que la enfermedad se diera por algún vicio del -
propio trabaj actor. 

En diciembre de 1914, el Departamento del Trabajo -
pertenecla a la Secretarla de Gobernación; el Congreso de la
Unión y las Legislaturas de los Estados, tenlan la facultad -
de legislar sobre el trabajo, motivo por el cual se formuló -
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un Proyecto de Ley sobre Contrato de Trabajo, que fUe encabe
zado por el ministro de Gobernación, Licenciado Rafael Zuba-
ran Capmany y que de hecho se conoce como Proyecto Zubaran, -
mismo que trata de limitar la voluntad de las partes a fin de 
lograr una relación de trabajo mas justa para los trabajado-
res y los patrones. En materia de seguridad social resultó -
ser un excelente proyecto conteniendo normas de seguridad e -
higiene y algunos aspectos de preví sión ~ocia!, as! esta ley
contemplaba la prohibición del trabajo de las mujeres y los
menores en lugares pe! igrosos, 1 nsa l ubres, en bares, cantinas 
o en fébr!cas después de las diez de la noche; prohlb!a de -
Igual manera el que los menores o la mujer embarazada reallz2_ 
ran trabajos extremadamente pesados o rudos y contempla para
los trabajadores en general el uso de los intrumentos o equi
po de seguridad indispensables para su protección frente a un 
siniestro laboral, todo ello señala la exposición de motivos, 
que se haré con el único propósito de no deformar el desarro
llo natural, f!sico e Intelectual de los menores, as[ mismo.
se busca la protección del feto y de la trabajadora pues nor
malmente el buen desarrollo y Ja salud de uno depende del o-
tro, finalmente por lo que respecta a los trabajadores en ge
neral, los obligaba a adoptar el equipo y las medidas de seg.!!_ 
ridad indispensables para su protección, su incumplimiento le 
generarla al trabajador diversas sanciones; todo esto se rea
lizarla con el propósito de reducir dla a dla el número de -
Jos nefastos riesgos profesionales. Ademas de lo anterior, se 
reglamentó al Contrato Colectivo y se reconoció a la Asocia-
clón Profesional, sin embargo, no hizo referencia alguna al -
derecho de huelga. 

Pasando a Jo que fue 1915, en mayo el General Salv2_ 
dar Alvarado, promulga la Ley del Trabajo para el estado de -
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YucatAn que creo el Consejo de Conciliación y el Trlbunal de
Arbitraje; a finales de 1915 promulga una segunda ley del Tra 
bajo que forma parte de las llamadas "Cinco Hermanas", en do!)_ 
de se establecen las Juntas de Concl ! !ación y el Departamento 
del Trabajo; reconoce las Asociaciones Profesionales declara!)_ 
do obligatorio SJ registro ante las Juntas de Conciliación; -
esta ley rechaza la huelga corno solucl6n a problemas rnenores
y sólo la autoriza en casos extremos; en cuanto a los aspee-
tos de Seguridad Social, hace una répl fea del Proyecto Zuba-
r~n por lo no es necesario Insistir en ello. 

Finalmente en 1916 el Estado de Coahuila ve promul
gada su Ley del, Trabajo siendo Gobernador Gustavo Espinosa M.!_ 

reles, esta ley es poco conocida por la historia en virtud de 
que resultó ser una répl lea de dos grandes documentos anterig_ 
res que fueron, el Proyecto Zubar~n y la Ley de Accidentes de 

. Bernardo Reyes. 

Si tornamos en cons lderación lo anotado en el prese!)_ 
te inciso, observarnos que la legislación se encontraba dlspe.r_ 
sa, por lo que las pocas prestaciones y derechos logrados mu
chas veces se velan desvirtuados, sin embargo, en ningún me-
mento podemos dejar de considerar que todo el lo son antecede!)_ 
tes directos para la formación del Derecho del Trabajo y la -
Segur !dad Social. 

A través del proceso histórico antes descrito es cg_ 
mo nuestro pats pasó a un nuevo capitulo que aún estamos vi-
viendo, dejó atr~s su lucha armada y sangrienta, iniciando la 
batalla legislativa que comienza con el reconocimiento del O~ 
recho del Trabajo en Ja Carta Magna elevAndolo a garant!a -
constitucional, concediéndole al artículo 123 la facultad de
regular el mínimo de garantlas con que cuenta la clase desprg_ 
tegida. 



b) México Contemporáneo. 
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Es neces¡¡rio señalar que comprendemos a la etapa -
que hemos denominado México contempor~neo, desde 1 a dec 1 ara-
c i6n de los derechos sociales de 1917 hasta la Ley Federal -
del Trabajo de 1970, por lo que se refiere a los antecedentes 

jur!dicos pero, en cuanto se refiere a los antecedentes soci~ 
les, estos quedan incluidos hasta nuestros dlas. Hecha esta -
aclaración pertinente, nuestro capitulo comenzarA a partir de 
la história de la formación del preciado articulo 123 consti
tucional. 

En diciembre de 1916 Venustiano Carranza inaguraba
las sesiones del Congreso, siendo designado Presidente Luis -
Manuel Rojas. Carranza no querla modificar en lo esencial la
Constituci6n de 1857, presenta un plan de reformas en la que
na aparecen cambios significativos en materia de trabajo sal
vo una adición al articulo 50 constitucional que establec!a -
una duración del contrato de trabajo mAxima de un año, ademAs 
se pretend!a implantar una jornada mhlma de ocho horas; de -
esta manera, a finales de diciembre de 1916 se inciar!a la -
discusión de implantar estas reformas en el articulo so. 

Estas discusiones duraron tres dlas y en el las par
ticiparon infinidad de Diputados en contra y en favor, sin e~ 
bargo, el Licenciado Fernando Llzardi hacia una significativa 
anotación, diciendo que ya que en el articulo 4º constitucio
nal se habla consagrado la 1 ibertad de trabajo i le i to que me
jor le acomode a cada uno, estas reformas deblan incribirse -
precisamente en el articulo 40 y no en el articulo 50. 

De todo esto resultó que, algunos Diputados entre -
ellos Hector Victoria proponlan crear bases constitucionales
que permitieran regular ampl lamente la materia de trabajo y -
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no únicamente restringirse a hablar de las 1 ibertades mencio
nadas y con independencia del articulo o lugar que le acomod!!_ 
ran dentro de la nueva Constitución, a este pensamiento se S!!_ 
maron los Di puta dos: Manj arréz, Alfonso Crav iota, Her i berta -
Jara y MOgi ca, agregando cada uno de e! los su propia conv ic-
ci6n y las razones o factores que exigían el nacimiento de 
éste capitulo dentro de nuestra Constitución. 

Fue de esta manera como nace el articulo 123 consti 
tucional, tr6s la propuesta de Manjarréz, José Natividad Ma-
cias formuló un nuevo proyecto tanto del articulo 52 como del 

titulo que regularla las bases del trabajo, as! el dla 23 de
enero de 1917, después de algunas discusiones sobre el conte
nido del articulo 52 y del capitulo de trabajo se pide una V.2_ 

tación conjunta de la que resultan ser aprobados ambos y as!, 
nuestro pals pasa a la historia como el primero en que se es
tablecen las garantlas sociales, elevadas a un rango constit!!_ 
clona!. 

El articulo tantas veces reformado y discutido, ad~ 
m6s de una extensa fama mundial quedó Inmerso, Inclusive has
ta nuestros dlas, bajo el titulo Sexto de rubro "Del Trabajo
Y la Previsión Social", en sus XXXI fracciones establece las
bases mlnlmas en que debe prestarse toda relación de trabajo, 
bases que en ningún momento y bajo ninguna circunstancia pue
den ser menoscabadas, rechazadas o renunciadas, por cualquie
ra de los factores de la producción, esto es, trabajador o P! 
trón; deja desde luego abierta. la posibilidad de Incrementar
estas condiciones de trabajo, en lo particular o Inclusive, -
en forma general izada y para toda la RepObl lea Mexicana. 

Este articulo se hizo tan indispensable en la vida-
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de un pa!s que vela expanderse a pasos moderados pero para el 
que se debla estar preparado, que se hizo necesaria la forma
ción de una ley reglamentaria que abarcara en forma m~s ca--
su!stlca y no tan general izada la materia de trabajo. De esta 
ley reglamentaria nos ocuparemos mAs adelante. 

El 123 prActicamente abarca todo lo relativo al tra 
bajo, desde luego, en forma enunciativa, pero de alguna mane
ra significan las bases constitucionales que no pueden ser i_ll 
fringidas en ei sentido de reducirlas, pero esto no quiere d.!l_ 
clr que no puedan ser ampi ladas en favor de los trabájadores.En 
lo relativo a la Seguridad y Prevenslón Sociales, las fracci.2_ 

.nes XIV y XV hacen responsables a los patrones de los accide_ll 
tes de trabajo y de las enfermedades profesionales, por lo -
tanto tienen la obligación de Indemnizar al trabajador lesio
nado o a los deudos en caso de muerte del trabajador. 

AdemAs de lo anterior, nuestra Constitución, obl lga 
a observar los preceptos legales de seguridad e higiene nece
sarios y a adoptar las medidas Indispensables para la preve.!.! 
ción de accidentes por el uso de las mAqulnas, Instrumentos.
y materiales de trabajo. 

Estas fracciones que versan sobre Seguridad Social, 
representan el antecedente del cual se desprender!an las le-
yes que sobre el particular existen, comprendiendo obviamen
te, lo relativo a los Riesgos Profesionales, .materia de estu
dio del presente trabajo. 

Ya reconocida la materia de trabajo en la Constitu
ción, surgen .toda una serie de circunstancias para realmente
Implementar esta materia en la vida nacional y hacerla efect.!_ 
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va en 1 a pr~cti ca. Surgen as!, Tribunales especia 1 iza dos para 
la resolución de conflictos en esta materia; primero surgen -
Tribunales locales en materia de Trabajo, pero los problemas
federales los resolv!a el Departamento de Trabajo, la cual no 
fue en ningún caso la autoridad idónea y esto se reflejaba en 
las malas resoluciones que emit!a y con las que pretend!a te! 
minar algún conflicto en las que además, se estaba violando -
de alguna manera, el ~mbito de competencia de las autoridades 
locales; todo esto, origina que el Ejecutivo Federal en 1927-
decldiera crear la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje
que se entenderla de los conflictos en los que se vieran inV.2_ 
lucrados dos o m~s Estados o si la materia que se ventilaba era 

federal. As! fueron surgiendo infinidad de problemas, como -
era natural, dado lo nuevo de esta materia y la invaclón a la 
esfera local de competencia, pero estos problemas se han ido
resolviendo y sobre todo la modificación que se da en 1929 en 
el sentido de que sólo el Congreso de la Unión ser!a a partir 
de ese momento el único capacitado para legislar en materia -
de trabajo, con lo que se resuelven grandes ·problemas, hoy en 

dla contamos con la eficiencia suficiente para atender estos
confl ictos que sólo presentan las modificaciones naturales d2_ 
do el carácter evolutivo de nuestra materia de trabajo. 

Ahora, comenzaban otra clase de problemas, los le-
gislativos, el pa!s entero necesitaba una legislación comple
ta para el trabajo, el avance industrial de nuestro pa(s exi
g!a esta codificación; pronto los grandes e ilustres funcio-
narios darlan brotes legislativos que quedar!an archivados -
eternamente en los cajones de las diversas C~maras Legislati
vas, dentro de estos brotes destacan por su contenido los pr.2_ 
yectos de Ley sobre Accidentes de Trabajo de octubre de 1918, 
la Ley de Trabajo de 1919 y de 1925, entre otros. 
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En 1929 y de conformidad con las reformas que se h.!_ 
cleron a los art!culos 73 fracción X y 123 en su parrMo in-
troductorio de nuestro máximo ordenamiento jur!dico, el Con-
greso Federal expedirla en lo sucesivo la Ley del Trabajo pa
ra toda la Repübl lea. Prácticamente después de un proyecto de 
Código Federal de Trabajo de 1929 surge el Proyecto Portes -
Gil que resulta ser después de leves modificaciones, la prim! 
ra Ley Federal del Trabajo y que data del 18 de agosto de --
1931 como fecha de su promulgación, completa, avanzada para -
su época y que definit.!vamente se lncl !naba por una protec-
clón hacia la clase obrera que según hemos visto a lo largo -
de este material, es una protección bien ganada y bien logra
da. 

Posteriormente fue sufriendo diversas modiflcacio-
nes hasta llegar a ser desplazada por nuestra Ley vigente y -
que se remonta al 1v de mayo de 1970, promulgada por el Pre-
sidente de la República de esos entonces, Don Gustavo Dlaz 0_!'. 
daz. Una legislación todav!a más completa, que afortunadamen
te siguió conservando en lo esencial aquél esp!ritu proteccl.Q. 
nista en favor de la clase obrera. 

De esta forma ante una real !dad de lucha armada y -
diversas batallas jurldlcas, se logró el establecimiento de -
las garant!as sociales en el México conteporáneo; ahora nos -
ocuparemos de analizar un sistema legislativo vivo que reco-
rre diariamente nuestras inquietudes jurldlcas y les da solu
ci~n pero pretendemos miras elevadas, buscamos adecuar en la
medida de los posible una enfermedad invadiendo al mundo en -
estos últimos .años, la cual puede y debe asimilarse dentro --
del campo de los Riesgos Profesionales, nos referimos al Sin
drome de lnmunodeflencia Adquirida, virus que apareció en la-
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última década y se expande tan velozmente que torna por sorpr! 
sa no sólo a nuestro pa1s, sino al mundo entero. 



l !.- NORMAS QUE PROTEGEN AL HOMBRE COMO TRABAJADOR 

A. Los riesgos de trabajo y su reglamentación 
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Quedó establecido en el capitulo anterior que el ori 

gen de la protección frente a los riesgos de trabajo tuvo un -
carkter mutual l s ta, sin embargo, tiempo después y aún en nue~ 
lros d!iis el Estado dirige esta responsabilidad, creando inst_!_ 
tuciones que se 5ubrrogan a la respon;abi l idad del patrón fre.!:'_ 
te al siniestra ocurrido al trabajador en ejercicio o con moti 

vo del trabajo. 

Todo lo anterior nos podrl<1 hacer suponer que exis-
ten diversos tipos legislativos que protegen y regulan esta s.!_ 
tuación de accidente o enfermedad profesionales, pero en real.!_ 
dad no es as!; todo Jo que atañe a un riesgo de trabajo si; en

cuentra regulado en una sola ley que es 1 a Ley Federal del Tr2_ 
bajo y Ja única autoridad facultada para la previsión y proteE_ 
ción de tales acontecimientos es la Secretarla del Trabajo y -
Previsión Social a través de sus direcciones especial izadas. -
por otra parte existen dos grandes instituciones que son las -
que físicamente se encargan de proporcionar acciones curativas 
o de indemnizar las consecuencias de Ja materialización de Jos 
riesgos de trabajo, estas son el Seguro Social y el Instituto
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Est2_ 
do. 

Las nobles instituciones del JMSS y el ISSSTE, aún •· 
cuando tienen sus propias leyes reglamentarias, están inspira
das y subordinadas por cuanto a los riesgos de trabajo y su r! 
glamentaci6n a Jo expresamente saña lado por la Ley Laboral, de 
ah!. que en el presente cap!tulo únicamente se abordar/in los a.§_ 
pectas mAs sobresal !entes que respecto de estos fenómenos est2_ 
blece la Ley Federal del Trabajo y posteriormente cómo son pr_Q. 
tegidos flsicamente por las instituciones antes señaladas. 



1.- La Ley Federal del Trabajo frente a 

los siguientes fenómenos: 

a) Riesgos de trabajo 
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Antes de entrar de 11 eno a 1 a tesis expuesta a su - -
consideración, es necesario abordar conceptos que quizá estan
por dem~s sabidos, pero que sin embargo, recordarlos y precl-
sarlos nos 1 levará a encontrar definiciones bien claras y con
cisas sobre aspectos vinculados con las materias de Derecho -
del Trabajo y de la Seguridad Social. 

En un orden de ideas lógico y necesario, consldera-
mos primordial hablar de lo que son los riegos de trabajo. Los 
llamados riesgos de trabajo aparecen hoy en d[a en las leglsl~ 
clones de casi todos los paises del mundo, conllevan impl!cita 
una responsabi 1 idad objetiva que se traduce en 1 a reparac !On -
del daño causado. 

Nuestra legi si ación 1 aboral dedica todo un cap!tulo
para tratar el tema de los riesgos de trabajo, as! en el Tltu
l'o' Noveno denominado Riesgos de Trabajo encontramos preclsame.!! 
te su concepto en el articulo 473 que a la letra dice: "Ries-
gos de trabajo son los accidentes y enfermedades a que estan -
expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del traba 
jo.11. 

Del anterior concepto observamos qu~ riesgos de tra
bajo representa el género y las especies son por una ~arte el
accldente de trabajo y por la otra la enfermedad profesional,
de esta forma comprendemos que los riesgos son los .iccldentes
y enfermedades, aunque no todos, sino sólo aquel los que se orJ. 
ginen en ejercicio o con motivo del trabajo; podemos entonces
suponer que para la cal iflcaclón de un accidente o una enferm~ 
dad como riesgo de trabajo, es necesario tener como supuesto -
el· ejercicio de una labor que lleve la posibilidad de producir 
un accidente o bien generar el desarrollo de una enfermedad. 
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Al referirnos a la posibil idact de ocurrir un sinies
tro, significa que la presencia del accidente de alguna forma
es aleatoria dependiendo de alguna forma es aleatoria dependie_!! 
do de alguna causa que tuvo su origen en el desempeño del tra
bajo o con motivo del mismo; aunque al decir la ley de la mat~ 
ria que Quedan comprendidos los accidentes que se generen du-
rante la transportación del obrero a su hogar y de su domlcl-
llo al centro de trabajo, ampl !a la protección que éste tiene, 
pero sólo como garant!a social, sin embargo, en estricto con-
cepto debemos entender que es en el desempeño del trabajo don
de puede producirse el accidente. 

Trat~ndose de la enfermedad profesional ocurre algo
similar, la enfermedad para ser calificada como de trabajo de
be tener su origen en algún motivo por la prestación del servl_ 
clo y debe ser un producto directo de este ejercicio el que de 
como resultado que se presente un estado patolOgico, cabe sin
embargo, hacer la aclaración que nuestra legislación enriquece 
este concepto con el único propósito de mejorar la protección
ª la clase trabajadora y señala que la enfermedad profesional
también es aquella que se origina por las condiciones que pre
senta el centro de trabajo donde el trabajador presta sus ser
vicios. 



b) Accidentes de trabajo 
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Para la existencia d11 los accidentes de trabajo. se

requiere de los siguientes elementos: 
a) Condiciones Inseguras o insalubres en la fuente -

de trabajo. 
b) La acción u omisión de un acto Inseguro por parte 

del trabajador o de un tercero. 
c) 51 se conjugan estos elementos se estarA en pre-

senda del accidente rle trabajo. 

De conformidad con lo anotado en el p~rrafo anterior 
podemos afirmar que los accidentes de trabajo esencialmente se 
dan en virtud de los siguientes fenómenos, ya sea por el d•!Sc~ 

nacimiento del trabajador para uti 1 izar la maquinaria que man~ 
ja, también se puede dar por el descudio del propio trabajauor, 
de su compañero o de un tercero, pero adem~s es posible que se 
produzca por caso fortuito o furza mayor. En todos estos ca;os 
serA responsabi 1 idad del patrón proporc lanar 1 a asistencia mé
dica y otorgar la Indemnización correspondiente as! como la i!.!_ 
capacidad necesaria, aunque todo esto se haga a través de alg!,!_ 
na institución capacitada para ello tales como son el lMSS o -
el ISSSTE; de cualquier manera en teor!a es reposabllidad del
patrón y sera materia de estudio de nuestra legislación labo-
ral. 

Existen otros ortgenes de los accidentes de trabajo
como la Intención del mismo trabajador de causarse el acciden
te, pero en este caso el patrón queda exento de cualquier res
posabilidad, as! mismo, puede generarse por la intención de un 
compañero o de un tercero. 

Los accidentes son sucesos, resultados de acciones u 
omisiones que normalmente se producen sin la intención de un -
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trabajador y se manifie5Lan de hecho cr;.-.io siniestros que pue-
den traer como consecuencia una lesión flsica o mental, la -
muerte e inclusive la destrucclón de las herramientas o maqui
naria de la fuente de trabajo. 

El accidente de trabajo es un siniestro originado en 
ejercicio o con motivo del trabajo, produce efectos nef11sto:. -
al trabajador, génerando una incapcidad para prestar el traba
jo en forma momentánea o definitiva, haciéndolo a una prote.:-
ción médica y a una indemnización. 

De esta forma se manejó tradicionalmente en nuestra
Consti tución el accidente de trabajo e inclusive se regulll a~! 

en la Ley reglamentarla de enero de 1931, pera para 1970 ocu··
rre una modificación significativa, nuestra Vigente Ley de fr2_ 

bajo en su articulo 474 párrafo segundo, comprende como accl-
dentes de trabajo a los generados en el trayecto directo del -
trabajador desde su hogar al centro de trabajo y viceversa. 

Las protestas al texto del párrafo anterior han sido 
innumerables, 1 ideres patronales, patrones y en general todo -
el sector patronal y sus seguidores, as! como autores contemp_Q, 
rAneos, doctrinarlos de fama internacional, entre otros, se -
han opuesto a que tal acontecimiento sea calificado de accide!!. 
te de trabajo, toda vez que éste no se produce con motivo o en 
ejercicio del trabajo, de lo contrario se tendrla que englobar 
en este concepto a un accidente de tránsito, un asalto con vi~ 
lencla, una riña cal tejera o cualquier ejemplo de caso fortui
to o fuerza mayor y esto, apuntan los opositores, es francamen 
te Inconcebible. 

A pesar de tantos criterios en contra, la legisla--
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c!On o las tesis jurisprudenciales nunca han dado una explica
ción convincente y clara de este aspecto del accidente de tra
bajo, en forma casi tajante se incluyó en la ley laboral de --
1970 y que en nuestros dlas es motivo de observancia. La defe_!! 
sa del sector patronal es circunstancial, pues cualquier inte
rrumpciOn o desviación del trayecto abltual o directo, serA SE_ 

flclente para excluir la calificación de accidente de trabajo. 

La real !dad de todo lo anterior es que el accidente
de trabajo es un siniestro lamentable para todos, significa -
una pérdida económica, social y a veces humana que se refleja
en forma profunda e inmediata; ante tales circunstancias la -
Ley Federal del Trabajo posiblemente intento dar el mayor gra
do de protección posible a quienes quedan Involucrados en un -
accidente laboral, excluyendo desde luego a terceros responsa
bles y ocupAndose dentro de lo que es su esfera de competencia 
insistimos, diO mayor protección al trabajador que resulta le
sionado con una posible incapacidad flsica o mental temporal o 
definitiva y si ademAs de esto perdiera el goce de su sueldo,
la econom!a familiar se verla seriamente afectada, repercutie_!! 
do quizA en una miseria para el trabajador y su, familia y en~
tonces la Ley del Trabajo estarla por demAs. 

Con el mayor de los respetos que los criticas oposi
tores Inspiran y sin olvidar que pudiera ser que en estricto -
derecho ellos tengan razón, respecto a la protección anotada -
en los últimos pArrafos, nos atrevemos a cuestionar si estos -
cr!ticos ·no se han olvidado que el objett vo fundamental del d!. 
recho es la_ justicia, puesto que no hay algo mAs justo .que pr.2_ 
teger al desamaparado y que en este caso son los trabajadores, 
en especial aquel que sufre una lesión quedando incapacitado -
para prestar sus servicios, único medio para su subsistencia y 
por ello es necesario preguntarse, lno serA justo que el patr6n 
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asuma una cierta responsauil idad frente a ese trabajador que -
sufrió un percance irnposibil itandolo para seguir activo?, pero 

que sin embargo, ya dió todo su esfuerzo fisco o mental para -
que el patrón siga detentando la riqueza. 



e) Enfermedades profesionales 
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Dentro de la cal iflcación que la Ley Laboral hace -
respecto de los riesgos de trabajo, el último tema que nos oc!!_ 

pa es el de las enfermedades, esta legislaclón las conceptúa -
como un estado patológico que se va presentando a través del -
tiempo y que tuvo su origen en la prestación del trabajo, ya -
por la prestación misma o por el lugar donde el trabajador de

bió desempeñar sus funciones. 

Nuestra Ley Federal del Trabajo vigente y aún ia an
terior que data del 28 de agosto de 1931, hacen una descripción 
enunciativa de las enfermedades profesionales, desde Juego es
ta tabla anotada en el articulo 513 de nuestra ley vigente y -
en el 326 de la inmediata anterior no es limitativa, lo único
que permite es dar la calificación de profesionalidad en favor 
del trabajador pero en todo momento y para el caso de que la -
enfermedad no estuviere incluida en este cuadro, el trabajador 
o su familia estan en posibilidad de exigir las indemnlzacio-
nes correspondientes en tanto prueben que la enfermedad se co!!_ 
trajo con motivo de la prestación del servicio. 

El listado de las enfermedades que aparece en el me!!_ 
clonado articulo 513, se distribuye por especialidades señala!!_ 
do los lugares posibles donde se puede generar alguna enferme
dad. 

En una descripción sencilla trataremos de englobar -
todas las enfermedades que señala nuestra ley vigente, la cual 
primeramente habla de las que afectan nuestras v!as respirato
rias por aspiración o inhalación de polvos y humos de origen -
vegetal, animal, mineral o de gases y vapores; después pasa a
enfermedades del aparato ocular producidas por el contacto de
agentes flsicos, qui micos y biológicos; m~s adelante se vuelve 
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menos especifica en cuanto a órganos del cuerpo humano y co-

mienza a simplemente describir enfermedades generales y sus -

probables varinntes como el caso de intoxicacione>, infeccio-

nes, parasitósls y viros!s entre otras; finalmente se refiere

ª enfennedades degenerativa> ce células y aparatos del cuerpo

humano como la radiación, sordera, calambres y neur6sis entre

muchas. 

El articulo 515 de la multicitada ley de trabajo fa

culta a la Secretarla del Trabajo y Previsión Social para que

reallce las investigaciones necesarias a fin de actualliar el

cuadro a que nos hemos referido en el párrafo anterior y pueda 

entregar un informe completo al Presidente de 1 a Repdbi !ca pa

ra que éste promueva la iniciativa de ley correspondiente. Por 

razones totalmente desconocidas este cuadro no se ha actual iZ! 

do en los anos posteriores a la promulgación de la ley de la -

materia de trabajo, por lo que sugerimos un análisis completo

de este cuadro en virtud de que han aparecido enfermedades que 

si bien no son del todo nuevas, sl son diferentes a las anota

das en el cuadro, derivadas de la utilización de sustancias -

nuevas para el hombre y para las que no hablan las medidas de

prevenslón suficientes ni exprofesas, de ahí que ese listado -

se encuentre a la fecha incompleto disminuyendo la capacidad -

de protección que ofrece la Seguridad Social a todo trabajador. 



d) De la incapacidad del trabajador. 
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Para el caso de que riesgo se haya material izado co
mo un accidente de trabajo o enfermedad profesional nuestra l~ 

gislación prevee dos medidas que el patrón deberá llevar a ca
bo con motivo de la responsabilidad que le atribuye la frac-
ción XIV de la declaración de los derechos sociales de 1917, -
de tal manera que primeramente el patrón a aceptarle al traba
jador la incapacidad necesaria para su pronto restablecimiento, 
misma que determinar~ la institución médica especializada que
en este caso puede ser el IMSS o el ISSSTE dependiendo del ses_ 
tor o patrón para el que dicho trabajador preste sus servicios 
y que en su oportunidad anal izaremos dentro de este mismo cap.!_ 
tulo. Esta incapacidad significa la posibilidad del trabajador 
de no prestar el trabajo ni en el centro de trabajo ni en su -
domici 1 io, de gozar su salario y desde luego de no originar -
con ello la rescición de la relación de trabajo. 

Todo trabajador que sufra un riesgo de trabajo ten-
drá derecho además de lo anterior, a la asistencia médica y -
qulrdrgica necesaria para su rehabilitación, de ser necesario
gozará de los servicios de hospitalización por todo el tiempo
que lo requiera, as! mismo gozará de los medicamentos, materi_!!. 
les de curación, aparatos de prótesis y ortopedia uti les para
su pronto restablecimiento. 

La Ley Federal del Trabajo le señala al patrón cier
tas excluyentes de responsabi 1 idad que le permiten quedar exce.e. 
tuado de casi toda obligación, sa 1 va 1 a de primeros aux i 1 !os, -
traslado a su domicilio y proporcionar la asistencia médica m.!_ 
nima indispensable para que el riesgo de trabajo no se incre
mente, as! cuando el riesgo profesional se materialice estan-
do el trabajador en estado de ebriedad, narcotizado o drogado

con aigdn tipo de enervante, sin autorización médica y sin co-
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nocimlento del patrón o bien si existe la Intención del traba
jador por generar el riesgo de trabajo, el patrón quedarA prá~ 
tlcamente fuera de toda responsabll ldad. 

Cabe aclarar que no se l Ibera el patrón de responsa
bl 1 !dad frente a un riesgo de trabajo cuando éste es provocado 
por imprudencia, torpeza o negligencia del trabajador, de un -
compañero o de un tercero, ni cuando el trabajador ha asumldo
expl!ci tamente el riesgo. 

Los riesgos pueden producir en términos generales 
dos clases de incapacidad que desde luego se encuentran esta-
blecidas y tuteladas por la ley laboral, estas son la incapac.!. 
dad total o la parcial y de aqu! se dividen por cuanto a su d~ 
ración en temporales o permanentes, para cada uno de estos ca
sos la ley designa diferentes indemnizaciones las que son cu-
biertas a través de las dos grandes instituciones de la Segu-
rldad Social mencionadas con anterioridad, motivo por el cual
ª tales indemnizaciones e intituciones las analizaremos conju_!l 
tamente al hablar de la protección que estas ofrecen al trabaj! 
dor frente a los riesgos profesionales. 



e) Muerte del trabajador 
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En ocasiones el riesgo de trabajo trae fatales cons~ 
cuencias, al respecto la ley laboral no establece ninguna l lm..!_ 
tante en cuanto a tiempo, esto es, dicha legislación no presu
pone que la muerte deba ser inmediata sino que únicamente el -
riesgo de trabajo, sea accidente o enfermedad, produzca la -
muerte y con eso basta para otorgarle a los deudos del trabaj2_ 
dor una cierta indemnización. 

En la Ley Federal del Trabajo de 1931 el derecho de

los beneficiarios se vela limitado a un puritanismo moral y S.<?. 

cial que desvirtuaba el carkter estrictamente jurldico que d~ 
be observar cualquier ley en el siguiente sentido, si el trab2_ 
jador fallecido tenla mas de una concubina, ninguna de el las -
ni sus respectivos hijos gozaban de este derecho de Indemniza
ción. 

La Ley Federal del Trabajo vigente no contempla ex-
presamente la prohibición de recibir alguna indemnización cua!l. 
do existan varias concubinas, por lo que se presupone que to-
das y sobre todo sus hijos tendran derecho equitativamente a -
una parte de dicha indemnización otorgada por la muerte del -
trabajador como consecuencia de un riesgo profesional, sin em
bargo, ia Ley del ISSSTE seílala expresamente " ••• SI al morir -
el trabajador o el pensionista tuviere varias concubinas, nin
guna tendra derecho a pensión.", regla que se aplica a la in-
demnización por riesgo cuando este genera la muerte del traba
jador, observándose una contradicción entre estas dos leyes, -
la cual probablemente ha generado una injusticia por cuanto a
las beneficiarlos del trabajador que prestó sus servicios al -
sector público y por el lo se hace necesaria una recomendación
para que nuestros legisladores con la mayor prontitud posible
anal icen a fondo esta cuestión dandole la corrección· que mas -
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favorezca a todo beneficiario. 

Hoy en d!a los deudos que se pueden constituir en b~ 
nef!clarios varlan dependiendo del régimen jurldico al que el
trabajador estuviere sometido en virtud de la actividad que d~ 
sempeñaba aunque coinciden tanto en la Ley del ISSSTE como en
la del IMSS los siguientes: el cónyuge o la persona con quien
el trabajador haya vivido como tal durante los cinco años ant~ 
riores a su muerte, o con la que tuvo hijos; a falta de estos
podrán ocurrir sus descendientes; después estan facultados pa
ra hacerlo, sus ascendientes y por último podrán resultar ben~ 
fiarlos las personas que dependlan directamente del trabajador 
fa! lecldo. 

Podemos apreciar del análisis anterior que dentro de 
lo grave e irreparable que.es la muerte de un trabajador que -
cesa en ejercicio de sus funciones o con motivo de el las, la -
Ley Federal del Trabajo es oportunamente proteccionista seña-
landa una responsabilidad relativa para el patrón a la que se
subrogan alguna de las Instituciones encargadas de la segurl-
dad social de los trabajadores, situación important!slma den-
tro de los riesgos profesionales que vale la pena comentar con 
detenimiento, por lo que a continuación anal Izaremos en parti
cular las protecciones que ofrecen estos Institutos no sólo -
frente a la muerte sino frente a cualquier consecuencia que g~ 
nere un riesgo de trabajo. 



B. Instituciones rectoras que amparan al trabajador fren
te a los accidentes y enfermedades de trabajo. 
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La salud es un estado en que los organismos real Izan 
normalmente todas sus funciones, en tal estado el hombre dls-
fruta plenamente del deseo de bienestar flsico y moral, toda -
alteración de este estado constituye una enfermedad que puede: 
ser más o menos grave pero siempre daiilna para quien la padece. 

En las antiguas civilizaciones se atribulan las en-
fermedades a Ja voluntad de los dioses y hasta a la de sus re
presentantes o sacerdotes, hoy sabemos que las divinidades na
da tienen que ver con los padecimientos humanos y que en la d!l_ 
ración de Ja vida y en el mantenimiento de la salud Influyen -
factores naturales como a 1 imentac Ión, c J ima, medidas preventi
vas y condiciones de seguridad e higiene en los diversos cen-
tros de trabajo. 

En nuestro pals existen básicamente tres organismos
encargados de ofrecer protección frente a accidentes y enferm! 
dades, estos son, la Secretarla de Salud, el Instituto Mexica
no del Seguro Social y el Istituto de Seguridad y Servicios S.9_ 
ciales de los Trabajadores del Estado. Para efectos de materia 
laboral son únicamente dos las instituciones rectoras que amp2_ 
ran al trabajador frente a los riesgos profesionales y son: el 
IMSS y el ISSSTE, cuyas funciones además de las anteriores y -
entre muchas otras, son fijar el monto de las indemnizaciones
para el caso de que las lesiones que sufra el trabajador pro-
duzcan un menoscabo en las aptitudes de éste para el trabájo o 
bien fija la indemnización a los deudos del trabajador en caso 
de muerte y finalmente podemos decir que buscan resarcir el d! 
ño causado por el accidente o la enfermedad a través de la a-
sistencia médica. 



1.- Normas protectoras en Ja Ley del Seguro Social 
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El Instituto Me~icano del Seguro Social tiene como -

func!On bAscia prestar atención médica a todas aquel las perso
nas que se encuentren Inscritas bajo su régimen, preponderant! 
mente a aquellas que han sufrido un accidente o una enfermedad 
de trabajo; adem&s de esta función puede proporcionar entre o
tras, servicios de caracter preventivo sea en forma generaliz2_ 
da o individualizada. 

En el rubro que nos ocupa, el Instituto tiene 1 a po
slbil !dad de realizar campañas de prevención contra accidentes 
y enfermedades de trabajo para el lo puede coordinarse con la -
Secretarla del Trabajo y Previsión Social o bien hacerlo en -
forma particular. 

Este organismo público esta facultado para solicitar 
de los patrones toda su cooperación a fin de obtener datos e -
informes para la elaboración de estadlstlcas sobre riesgos de
trabajo y partiendo de esta información elaborarA grAficas o -
carteles que se publlcarAn en Jos diversos centros de trabajo. 

Para efectos del tema que estamos anal Izando, el Se
guro Social es el Organo médlco especializado que tiene a su -
cargo diversas funciones dentro de las que cabe destacar la de 
resarcir el dailo sea f!slco o mental que produce un riesgo pr_2 
festona! a cualquier trabajador de los comprendidos en el art.!. 
lo 123 apartado "A" de nuestra norma suprema. 

La Ley que regula este Instituto contempla en tres -
capitulas diferentes lo relacionado a los accidentes de traba
jo, las enfermedades profesionales,· la incapacidad y Ja muerte 
que. se generan .como consecuencia de un riesgo laboral. Esen-
clalmente no varia sus conceptos con respecto a la Ley Fede--
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ral del trabajo por cuanto hace a estas lmportantl simas figu

ras, por lo que resulta innecesaria su repetición, como punto 

sobresaliente de esta ley se encuentra el hecho de que facul

ta al obrero para el caso de no estar de acuerdo con la ca 11-

f icac ión de accidente o enfermedad que haga el Seguro Social 

pennitiéndole interponer el recurso correspondiente ante el -

Consejo Técnico del Propio Instituto o bien, podrá seguir el

procedimiento judicial ante la autoridad labrera! carrespon-

diente, sin embargo, mientras estas acciones son ejercitadas, 

el Seguro deberá otorgar 1 as pres tac i enes que según su cal i f.!. 

cae i ón 1 e corresponden a 1 obrero con independencia de que PU! 

dan ser ampliadas por alguna resolución. 

En el ramo de las indemnizaciones correspondientes

la ley en cuestión distingue dos grandes prestaciones, por un 

lado habla de prestaciones en especie donde Mslcamente se r_! 

fiere a asistencia de diversos órdenes y por otro, habla de -

una prestación en dinero conforme a la cual se otorgará el --

100% de su salaria mientras dure la inhabilitación y desde -

luego estas dos prestaciones se pueden y de hecho normalmente 

se dan en forma conjunta. Por otra parte si el trabajador li~ 

gara a ser declarado incapacitado permanente recibirá una pe_!! 

slón de conformidad con una tabla aritmética establecida en -

la ley laboral. 

Las tablas reguladoras para las cotizaciones y pre1 

taciones a que tienen derecho los trabajadores, tuvieron un -

estudio bien realizado antes de ser anotadas en este cuerpo -

legal, sin embargo, presentan un serio atrazo reflejado por -

el incremento en los costos de la vida que sobre todo en ios

últimos tres años se han presentado en el pals. 
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El contenido de la Ley del Seguro oermite afirmar -
que los trabajadores se encuentran protegidos no solo en el -
ramo de los riesgos profesionales sino ademas en todos y cada 
uno de los seguros que contempla haciendo énfasis en el segu
ro de maternidad donde se conceden amplias prestaciones a to
da trabajadora que atraviesa por ese estado y de esto podemos 
concluir que las normas que protegen al trabajador frente a -
la materialización de un riesgo son básicamente las mismas de 
que habla la Ley Laboral y que ya hemos apuntado en incisos -
anteriores, sólo que esta véz se encuentran mejor implementa
das delimitando las responsabilidades y obligaciones del Ins
tituto frente a un siniestro ocurrido por el trabajo o con m~ 
tivo de éste, señalando además que atender~ en todos los ca-
sos el accidente o enfermedad del trabajador por cuanto hace
ª la asistencia médica en general con independencia del grado 
de profesional !dad que le llegue o no a ser calificado. 

En este Inciso únicamente nos resta hacer un breve
comentario respecto del grado de apoyo real que brinda el In~ 

tituto frente a un riesgo de trabajo. Alln con la gran eficie.':1. 
cla de la Ley, los muchos propósitos positivos anotados en -
ella y el carkter evidentemente proteccionista hacia la cla
se trabajadora, debemos anotar que mucho padece el obrero -
cuando se ve afectado por un riesgo profesional, en la pract..!_ 
ca para poder cobrar una indemnización el Seguro no la niega
pero tar.da mucho en hacer efectivo este derecho, los servl-
clos médicos son excelentes en cuanto a cal !dad técnica y hu
mana, sin embargo, su capacidad por cuanto hace al número de
pacientes es muy ! Imitada, tristemente observamos en varias -
cllnicas de nuestra capital y de los Estados de Chiapas, Oax~ 

ca, Puebla y el Estado de México que no hay espacio ni equipo 
para poder atender a tanto paciente; el pago de las indemniz~ 
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clones a familiares beneficiarios frente a 1.a muerte del tra
bajador reportan un atraso hasta de cuatro años lo que resul
ta una verdadera injusticia que puede llegar a representar el 
desquiciamiento de fami 1 ias enteras desembocando provablemen
te en una conducta antisocial cuya fuente directa fue la mis! 
ria a la que se enfrentaron cuando fai leció la cabeza de la -
famll ia. 

Como consecuencia de todo lo anterior la noble ins
titución del Seguro Social pese a sus grandes esfuerzos se ve 
desvirtuada y el lo se debe posiblemente a que estuvo diseñada 
para una capacidad de antenclón a pacientes mucho menor de la 
que pretende atender ahora, por lo que se hace necesario una
seria recomendación· y ampl !ación por cuanto a la cobertura de 
las funciones que realiza ajustAndose a las necesidades demo
grMicas de nuestra República puesto que estos problemas se -
agigantan en nuestra metrópol I pero el lo no quiere decir que
en el interior del pals, sobre todo en Estados con acerrade-
ros o grandes Industrias el problema sea menor, por lo que i_I! 
cistimos en que urge una serle de modificaciones en todos -

sentidos a las cllnicas, laboratorios, farmacias, oficinas a!!_ 
mlnistrativas y en general a todo lo que conforme el Institu
to Mexicano del Seguro Social, a fin de que logre la eficacia 
deseada. 



2.- La Ley del I.S.S.S.T.E. en relación a los acci
dentes y enfermedades de trabajo. 
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La Institución del ISSSTE guarda enorme similitud -
con relación al Seguro Social, con el propósito de no ser en
extremo reiterativos a continuación se anotarA sólo las gran
des diferencias que apunta este Instituto y en el campo que -
nos ocupa, los riesgos de trabajo, dada también su gran simi
litud únicamente sei'\alaremos protecciones en especial o que -
son m~s amplias, mejores o diferentes con respecto a las del

Seguro Social, en la Inteligencia de queda comprendido que ª.!!! 
bas instituciones protegen al trabajador en igualdad de cond.!. 
clones cuando un riesgo profesional se materializa y sólo en
determlnados casos las prestaciones var!an en uno y otro Ins
tituto. 

El lstl tuto de Seguridad y Servicios Sociales de -
los Trabajadores del Estado proporciona d l versos servic los t~ 
les como prestaciones econOmicas a mediano y corto plazo, pe.!!_ 
siones y jubilaciones, servicios sociales entre los que enea.!!_ 
tramos farmacias, tiendas de descuento, centros vacacionales, 
culturales y deportivos, asistencia médica en Cl!nicas y a do 
micillo y guarder!as Infantiles entre muchos otros. 

Como su nombre lo indica es una lnstitucón encarga
da de la asistencia a cierto grupo de trabajadores, estos son 
aquel los que prestan sus servicios a cualquier entidad, orga
nismo o dependencia del Estado y en términos generales a aqu~ 
! los que se encuentran contemplados en el apartado "B" del ar 
t!culo 123 de nuestra Constitución. 

Su fUnci6n primordial es salvaguardar la seguridad
corporal del trabajador as! como de su familia ante contlnge.!!_ 
cias de la naturaleza o humanas. En el renglón que nos ocupa

el ISSSTE busca resarcir en la medida de Jo posible el daño -
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material que genera un riesgo profesional y cuando el lo no es 
factible recurre a la indemnización del trabajador lesionado
º bien a sus deudos para el caso de que dicho trabajador fa-
llezca. 

El ISSSTE queda subrrogado con respecto a las obli
gaciones que las diversas entidades o dependencias del Estado 
presentan ferente a un riesgo de trabajo entendido por esta -
Ley como Jos accidentes y enfermedades a que estan expuestos
los trabjadores en el ejercicio o con motivo del trabajo; el
trabajador que sufra las consecuencias de la materialización
de un riesgo tendra derecho a las siguientes prestaciones en
especie, diagnóstico, asistencia médica, quirúrgica y farrna-
céutica, servicios de hospitalización, aparatos de prótesls,
ortopoedla y terapias de rehabilltaci6n. 

La Ley que nos ocupa señala un considerable !ncre-
mento en las prestaciones en dinero con respecto a las conte
nidas en la Ley del Seguro, as! establece goce de sueldo lnt~ 

gro cuando el riesgo genere Ja incapacidad del trabajador, -
desde el momento mismo de la incapacidad y hasta que esta te! 
mine o se declare una incapacidad permanente y si esto último 
sucede se consedera al incapacitado una pensión calculada co.!! 
forme a la tabla de valuación de Incapacidades de la Ley Fed~ 
ral del Trabajo considerando su sueldo Msico y los aumentos
que se presenten hasta declararse una pensión que sera igual
a! sueldo baslco que venia disfrutando el trabajador al pre-
sentarse et riesgo. 

Para el caso de muerte del trabajador generada corno 
consecuencia directa de un riesgo profesional los deudos goz~ 
ran de una pensión equivalente al 100% del sueldo basJco que-
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hubiere recibido el trabajador al momento de ocurrir el falle 
cimiento y tendrán derecho a percibir esta pensión Ja esposa
sola si no hay hijos o conjuntamente si estos son menores de
dieciocho años o menores de veinticinco siempre que esten es
tudiando a nivel medio o superior o bien, sin importar la e-
dad siempre y cuando esten incapacitados para trabajar; tam-
bién puede tener derecho a falta de la esposa la concubina -
y sus hijos con las condiciones antes señaladas, pero para el 
caso de varias concubinas ninguna tendrá derecho; a falta de
estos Ja madre o el padre del trabajador fallecido o sus a-
scendientes siempre y cuando hubieren dependido económicamen
te de éste durante los cinco años anteriores a su muerte. La
cantidad total se repartirá a sus deudos en partes iguales y
cuando pierda el derecho la parte proporcional que le corres
pondla se distribuirá equitativamente entre Jos demás. 

Otra medida important 1 sima que el 1 ns ti tuto ofrece
con relación a Jos accidentes y enfermedades de trabajo son -
las medidas de seguridad e higiene que esta institución reco
mienda llevar a cabo a las dependencias y entidades guberna-
mentales, normándose desde luego, por Jo establee ido en Ja -
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado as! co 
mo por las disposiciones de la Ley del ISSSTE y sus reglamen
tos. 

Con relación a las medidas preventivas antes señal2_ 
das .el Instituto de coordina con las dependencias, entidades, 
organismos e instituciones que considera necesarios para la -
elaboración de programas y el desarrollo de campañas tendien
tes a evitar precisamente los accidentes y enfermedades labo
rales. De igual manera el ISSSTE promueve la integración y -
funcionamiento de Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene en 
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en los diversos centros de trabajo as! como de Comisiones Co.!:'_ 
sultivas Estatales y Nacionales de Seguridad e Higiene del -
Sector Público Federal. 

Con el fin de obtener medidas que garanticen la pr~ 
vención de riesgos profesionales el Instituto puede ser coadY!:J. 
vado por las diversas dependencias y entidades públicas quie
nes facilitan la realización de estudios e investigaciones S.2_ 

bre riesgos de trabajo, as! mismo le proporcionan datos e in
formes para la elaboración de estad!sticas sobre riesgos y -
ademas le permiten colocar en las instalaciones de tales org.!!. 
nismos la publicidad necesaria a fin de prevenir los riesgos
profesionales. 

Pese a toda la gama de oportunidades que no sólo la 
Ley del l.S.S.S.T.E. sino toda la Legislación Federal del Tr.!!. 
bajo Burocratico ofrece en materia de riesgos de trabajo, en
la realidad podemos generalizar y afirmar que los trabajado-
res al servicio del Estado no cuentan con seguridad e higiene 
en los diversos centros de trabajo; consideramos que en vir-
tud de que nunca es tarde para empezar, es un buen momento P.!!. 
ra que el gobierno real ice todas esas buenas intenciones qúe
se encuentran plasmadas en diversos ordenamientos jur!dicos -

-respecto _de la materia de riesgos profesionales, dado que la-
actual idad por esta falta de atención del estado en el campo
de la prevención y previsión de los riesgos, se esta cometie.!:'. 
do una violación y una grave injusticia a ese sector de trab2_ 

. jactares dependientes de nuestro gobierno. 



3.- La Secretarla del Trabajo frente a los riesgos 

profesionales. 
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La Secretarla del Trabajo y Previsión Social es un -
órgano estatal encargado de la vigilancia, tutela y envestida
del poder jurldico para hacer cumplir las normas de trabajo; -
en materia de seguridad e higiene, esta autoridad tiene ampll
simo campo de injerencia, realiza diversas funciones que van -
desde la vigl !ancla e Inspección de los centros de trabajo, -
hasta las sugerencias y denuncias de las anomallas que pongan
en peligro la vida o la seguridad de los que laboran en los d.!. 
versos centros de trabajo. 

Las funciones que la Secretarla del Trabajo real !za
par cuanto a los riesgos profesionales, las lleva a cabo a tr_!!. 
vés de la Inspección del Trabajo; esta autoridad desempeña una 
actividad fundamental respecto de la prevención y previsión de 
los riesgos de trabajo. La Ley Laboral señala diversas atribu
ciones que la Inspección del Trabajo puede realizar, entre las 
que se encuentra vigilar el cumpl !miento de las normas de tra
bajo, especialmente las que establecen los derechos y obliga-
clones de los trabajadores y patrones; de las que reglamentan
ei trabajo de las mujeres y los menores y de las que determi-
nan las medidas preventivas de riesgo o de trabajo, seguridad
e higiene. 

Con base en la facultad antes anotada, la Inspección 
vigila las condiciones de seguridad e higiene en los diversos
centros de trabajo, as! mismo. facÚ!ta la-lnformaclOn té-cnlca 
necesaria a fin de que patrones y trabajadores conozcan de las 
medidas preventivas indispensables para evi.tar accidentes de -
trabajo; de igual manera Inspecciona los diversos centros de -
trabajo con el propósito de observar si cumplen con los requi
sitos necesarios para .evitar una enfermedad profesional. 
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Fuera de las visitas o inspecciones a los centros -
de trabajo, la autoridad se~alada, realiza otras funciones i.!!! 
portantes tales como: recaba datos y realiza estudios relacio 
nadas con las misma prestación del servicio a fin de poder o
rientar y proponer esquemas que convengan a ambos factores de 
la producción logrando con ello la armonla en las relaciones
laborales lo que repercute en 1 a disminución de un riesgo pr~ 
fesional. 

Finalmente podemos apuntar tres funciones rnas que -
determinan la valiosa intervención de la Secretarla, concret2_ 
mente de la Inspección del Trabajo en la materia que nos ocu
pa, esta autoridad puede visitar en horas de trabajo y sin -
previo aviso, alguna empresa o sucursal con objeto de vigilar 
sl efectl vamente se cumple con las normas de trabajo; ademas
de esto, para el caso de que se presente algOn accidente o -
violación a las normas de trabajo, podra interrogar en forma
aislada al personal de esta fuente de trabajo hasta esclare-
cer la verdad de los hechos; por Oltlmo, esta facultada para
hacer las sugerencias pertinentes a los trabajadores o al pa
trón a fin de que se corrijan las deficiencias tanto técnicas 
como humanas que pongan en pe! !gro la seguridad o la vida de
los factores de la producción e lnclusi·1e puede llegar a imp~ 
ner sanciones para el caso de desovediencia o de falta de -
atención respecto de las sugerencias hechas. 



111. ANAL!SIS, DESARROLLO y FORMACION DEL SINDROME DE 

INMUNODEFICIENCIA ADQUIRIDA. 

A. Formación y desarrollo del S.I.O.A. 
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Es sin lugar a duda una peste que ya predec!a la b.!_ 
blia, opinan los católicos; puede tratarse de un error o una
forma de experimentación por parte de las superpotencias en -
su famosa guerra bactereológica, opinan algunos pacifistas; -
dicen los médicos y los cient!ficos que es un virus nuevo (V) 
mutante, tiene la propiedad de atacar al sistema de la inmun.!_ 
dad bactereológlca y virulienta (!)y es caracterlstico del
humano (H); el VIH (Virus de Ja Inmunodeficiencia Humana). -
tiene efectos debastadores, mortales y se puede transmitir de 
una persona infectada a otra sana, sin importar edad, sexo, -
raza o ubicación geogrAfica. 

Este virus produce un conjunto de slntomas (S) que
generalmente atacan el sistema inmunológico haciendolo débil
(ID) y lo verdaderamente peligroso, pasa de un humano a otro, 
con cierta dificultad pero, con gran velocidad (A) a la enfe.r. 
medad que produce el VIH los expertos le han llamado SIDA -
(Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida), siglas que perten~ 
cen a la traducción del inglés y del francés a nuestro idioma 
y que reflejan literalmente lo que esta enfermedad produce y 
como se adquiere. 

Pese a los antecedentes registrados, hoy se sabe -
que no es una enfermedad exclusiva de algunos grupos sociales 
o de determinadas reglones del mundo; el SIDA es resultado de 
un virus extra~o que ataca por igual a cualquier sociedad, -
trayendo como consecuencia la muerte masiva y ¿n esto mlsmo
radlca su pel lgrosidad, importancia y necesidad de estudiarlo 
y combatirlo. 



1.- Antecedentes históricos. 
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Los Estados Unidos de Norteamérica es un pals cara~ 
terizado por estar a la vanguardia en los avances lle! mundo.
sin importar de que naturaleza sean dichos avances, es el pr.!_ 
mero en conocer cualquier desarrolo significativo de la huma
nidad. En materia de SIDA no fUeron la excepción. Existe en -
nuestro vecino pal s de 1 norte, un i nst i tu to denominado Centro 
de Control de Enfermedades, cuya tarea es registrar cada en-
fermedad en los Estados Unidos, infecciones tumolares o dege
nerativas, nada queda fuera de sus registros, adem~s. regis-
tra y controla el consumo de ciertos productos farmacéuticos. 

En el año de 1980 este Centro reporta un hecho sin
gular, el consumo de cierto medicamento llamado "Lomldine", -
se incrementaba considerablemente. Este medicamento sirve en
e! tratamiento de la neumonla, enfermedad que origlnalemnte -
se habla considerado contagiosa; por vez primera se daba en -
los estados de Nueva York y California una especie de epide-
mia y dado que el Centro de Control es el único autorizado P2. 
ra la distribución de este producto medicinal, se ve obligado 
a hacer una investigación minuciosa descubriendo que, toda -
vez que esta enfermedad sólo se produce cuando el organismo -
no funciona normalmente en sus defensas Inmunitarias, los pa
cientes con neumonla deben presentar un cuadro el lnlco de in
munodepresión, pero el número exagerado de casos obliga a re2_ 
1 izar Investigaciones de campo en forma di recta con los afec
tados. 

El primer anHisis que da a conocer este Instituto
es el estudio realizado a c !neo jóvenes que sufren neumon la, -
todos el los sin ninguna causa de inmunodepresión, declarados
homosexuales y todos invadidos por otro \lirus que les producé 
una infección de citomegalovirus; este último si es contagio-
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so por v!a aérea o sexual, de ah! que se piense que los horno-
sexuales, por su estilo de vida, se transmiten el cltomegalov_!_ 
rus que disminuye sus defensas inmunitarias facilitando el de

sarrollo del virus de la neumonla. 

La teorla anterior fue aceptable hasta que un h?mbre 
joven, atacado de neumonla, sufre además de un tumor en la -
piel provocado por el sacroma de Kaposi que normalmente invade 
personas de más de cincuenta años y en regiones geográficas e~ 
peclficas de Europa Central y alrededores del Mediterráneo • 
aunque en Oltimas fechas se hablan reportado casos en Africa.
En veinte años, en el territorio norteamericano se conoclan SQ 
lo diez casos de sacroma de Kaposi, en treinta meses se descu
brieron veintiseis casos, con otra particularidad, mientras el 

desarrollo normal iba de diez a quince años, en estos pacien-
tes todos hombres, el desarrollo se daba en meses. En agosto -
de 1981 se reportaron ciento ocho personas atacadas por esta -
enfermedad, casi todos hombres menores de treinta años a exce.E. 
ción de una persona jóven también pero, de sexo femenino con • 
lo que prácticamente se desvirtua la teorla que l lgaba a estas 
enfermedades con la homosexual !dad. 

En 1982 se descubre otra caracterlstica importante -
de estos enfermos, casi todos son toxicómanos que se suminis-
tran diversas drogas por vla intravenosa. Entonces se llega a
una primera conclusión, esta enfermedad provoca una deficien-· 
cia de la inmunidad celular y además, ya no es considerada de
finitivamente, privativa de los homosexuales. 

Los médicos de Atlanta, lugar de residencia del Cen
tro de Control de Enfermedades, se enfrentan a dos hipótesis;
por un lado hay quienes consideran que esta enfermedad puede • 
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ser producida por un agente viral o por el consumo de un pro-
dueto tóxico; por otra parte, hay quienes consideran una posl
bil idad que aunque remota, no se puede pasar por alto, cab!a -
la posibl l idad de que la enfermedad fuera producida por un vi
rus nuevo, desconocido por completo. De esta manera se empieza 
a considerar I a pos ibi lid ad de un s f ndrome nuevo que azota a -

la humanidad. 

La posibilidad de un sindrome nuevo, es totalmente -
aceptada por la comunidad médica norteamericana, luego, se ex
tiende a la francesa y finalmente es aceptada y estudiada par
la comunidad médica internacional. Dado que esta enfermedad no 
es exclusiva del grupo homexual o de alglln otro grupo, sino -
que puede en teorfa, atacar a cualquier persona no importando
sexo, ni edad, raza o pa!s y en virtud de que ataca al siste
ma inmunológico del hombre por un agente causante externo, en
e! año de 1982, se designa esta enfermedad como Sindrome de l.!!. 
munodefidencia Adquirlda.(1) 

·(1) Rozenbaum •. Wllly y otros. Ti-aducido por Is~bel Custodio.~ 
SIDA REALIDADES Y FANTASMAS. Edicion Segunda. Editorial Kan-
tlln S.A. México 1895. p. 27 



2. Concepto. 
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El S.I.O.A. es la contractaci6n de tres palabras; -
por un lado esta, Sindrome que significa un conjunto de slnt.2_ 
mas que pueden ser un dolor o una simple molestia y signos -
como la pérdida de peso caracterlstlcos de un padecimiento de 
esta naturaleza; la siguiente palabra es la Inmunodeficiencia 
que en un lenguaje médico se traduce como las fallas o falta
completa de respuesta por parte del sistema inmune; finalmen
te, se dice que esta enfermedad es Adquirida, en virtud de -
que, no se nace con el 1 a, si no se adquiere durante el trans-
curso de la vida. 

La enfermedad es transmitida de persona a persona.
Lo que es adquirido es un virus, el Virus de la Inmunodefl--
clencia Humana o V.I.H.; el cual ha sido llamado de muchas -
formas entre 1 as que encontramos: LAV, ARV, HTLV-11 l y demás. 
El virus del SIDA pertenece a la familia retrovirus; esta fa
milia consta de cuatro virus; dos de ellos denomlndados: 
HTLV-I y HTLV-Il, son relativamente Infrecuentes y producen -
ciertos tipos de cáncer de entre los que destacan las leuce-
mlas y los linfomas. Los otros dos virus, el VIH-I y VlH-2 -
son los causantes del SIDA. Los virus productores de leuce--
mlas se distribuyen principalmente en Asia, el VIH-2 en Afrl
ca; sin embargo, la distribución del VIH-1 es mundial y es el 
causante de la epidemia del SIDA. 

Las manifestaciones o slntomas del SIDA se encuen-
tran l Imitados al dafio que el virus produce en .el cuerpo, es
to es, que el virus por si solo, no produce ningún tipo de -
slntomas. 

La mayor parte de los slntomas del SIDA son causa-
dos por las bajas en las defensas del cuerpo. Las baja en las 
defensas, en especial de los linfocitos llamados "linfocitos-
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T", favorecen algunos tipos dQ infección y algunos c5nceres;
cuando estos disminuyen, el sistema inmune falla y algunos -
gérmenes que viven con nosotros, incapaces de hacer daño a -
una persona con defensas adecuadas, puede causar enfermedades. 
A estos gérmenes se les ha llamado "oportunistas" ya que sólo 
en ciertas condiciones causan enfermedad. Los gérmenes que -
causan la mayor parte de las infecciones en el SIDA son de -
este tipo; as!, cuando se habla de neumonla en el SIDA, no se 
refiere a que el virus estA causando el problema; sino que -
las defensas han bajado y permiten la infección por gérmenes

oportunistas. 

El sistema inmune también tiene otra importante fun
ción, son por as! decirles, los poiiclas del cuerpo. Cuando -
alguna célula comienza a cambiar notablemente, el sistema in
mune la reconoce y destruye. Si esta función se pierde como -
en el caso del SIDA, las células que cambian o que sufren mu
tación pueden reproducirse y si este crecimiento es despropor_ 
clonado, pueden ocasionar ciertos tipos de cAncer. Una vez -
mAs, no es el virus del SIDA el que causa el cAncer, sino la
faita de vigilancia o la incapacidad del sistema inmune. 

Las únicas formas en que el virus puede afectar di-
rectamente es en el caso de la demencia por SIDA, en donde se 
supone que el virus ataca directamente a algunas células cer! 
brales y las destruye produciendo una pérdida progresiva de -
la inteligencia. Otra posibilidad de lesión directa, es cuan
do una persona que sufre de ARC presenta una mayor gravedad;
como la pérdida de peso que es muy importante ya que la pers.2_ 
na va perdiendo energ!a dla a dla; este proceso se ha llamado 
debilidad profUnda por el Virus de la Inmunodeficiencia Huma
na o VIH. 



3.- Agentes causantes. 
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Las inexactitudes y mitos que los prlm~ros años de -

detección de la enfermedad que nos ocupa, respecto de los age.!:1_ 
tes causantes, han desaparecido. A continuación haremos -
una breve explicación del funcionamiento de nuestro organismo 
y daremos una 1 ista de Jos muy probables agentes causantes -
del SIDA. 

Comenzaremos por señalar algo respecto al sismtema -
inmunológico, éste es el encargado de detectar, rechazar y -
proteger al cuerpo de agresiones por gérmenes dañinos y de m.!:!_ 
taclones peligrosas, como algunos tipos de cáncer, por ejemplo. 

El sistema esta formado por un grupo especial de los glóbulos 
blancas que esta ci rcu 1 ando en 1 a sangre 11 amados 1 infoci tos, 
de los que existen dos tipos: los T y los B. Nuestro sistema
inmunológico está gobernado por un grupo especial de células-
T llamado T4, que regula la acción de formación de anticuer-
pos por las células B y de ataque directo por las células T.
Las células T4 recogen la información inmune y ordenan la pr.Q_ 
liferación de células T especificas y de ataque y a las célu
las B para que produzcan anticuerpos. Las células del sistema 
inmune se encuentran en la sangre, sin embargo, existen algu
nas zonas del cuerpo donde se concentran, como son: el brazo, 
el timo, el intestino y los gangl los 1 infáticos. 

El virus de la inmunodeficiencia adquirida ataca a -
las _células que tienen "receptores" o -lugares de unión-para -
el virus. Las células con este "receptor" denominado CD4 son
las células T4, algunas células B y algunas células del cere
bro, entre otras. El VIH se une por medio del receptor a las
células y pasa al interior donde se libera el núcleo de ácido 
ribonucleico o ARN y otro elemento llamado "transcriptasa in
versa". 
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Cuando el virus se integra con la clilula, pueden pa-
sar dos cosas, ya sea que el virus tome control de las runr.io

nes de la célula y se empiece a reproducir, hasta el µunto do.:i_ 
de destruye la célula y una gran cantidad de virus nuevos son-
1 iber.idos para infectar otras células; o bien que, la célula -
mantenga el control, por lo que no t1ay noticias de reproduc--
clón viral, sin embargo, esta aparenté estabilidad puede ser -
quebrantada en cua 1 quier momento. 

El virus .;taca no sólo a las células T4, sino a otras 
células de defensa del cuerpo lo cual acentúa el daño que es
te virus produce. La batalla entre el virus y las T4 pueden -
dar tres resultados: primero, que el daño se mantenga al mlni
mo y la persona permanezca aparentemente sana; segundo, puede
produc ir un daño moderado, lo cua i lleva a 1 a forma menor de-
SIDA llamada ARC, que en las siguientes lineas analizaremos. Y 
por último, puede haber un daño severo y SIDA. 

La sintomatolog[a que se presenta en la forma menor -
de SIDA y que se conoce como ARC, siglas que en nuestro idioma 
se traducen como Complejo Relacionado con el SIDA, se debe a -
algunas fallas del sistema inmune, que pueden ser de gran im-
portancia. La forma más común de presentación del ARC es la -
fiebre que por regla general se encuentra cerca de los cuaren
ta grados centlgrados. Además se acompaña de sudoraciones noc
turnas extremadamente abundantes; se da una pérdida de peso -
del 10% del normal, generalmente; se presenta en el paciente -
una fatigabiiidad fácil, esto es, el afectado de ARC se cansa
con trabajos o esfuerzos menores a los que antes podla real i-
zar sin sentirse fatigado. 

Un s!ntoma muy importante es la diarrea crónica, este 
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episodio dlarrélco se inicia como cualquier ':ltro, sin embargo, 
prolonga su duración, manteniéndose durante un tiempo mayor al 
que requiere para sanar una persona sin el virus del SIDA. Una 
diarrea crónica tiene una duración no menor a treinta dlas. 

Los di versos estudios consu 1 tados hacen una anotac Ión 
que vale la pena señalar en la presente tesis, apuntan que los 
slntomas descritos para el ARC son lnespeclflcos, es decir, se 
pueden presentar en un número considerable de enfermedades, -
as! que el tener diarrea, fiebre, perder peso, o cualquier o-
tro slntoma, no significa necesariamente tener ARC; sin embar
go, si la persona pertenece a un grupo de los llamados de alto 
riesgo, esta pos 1 bll ldad debe ser considerada. 

El virus del SIDA 6 VlH es poco resistente a las con
diciones ambientales usuales por lo que puede ser destruido -
con cierta facll ldad, as! tenemos que, puede destruirse con: -
calor superior a los 60 grados centlgrados, agua oxigenada de
tergentes y alcohol; sin embargo res lste, refrigeración, rayos 
X, ultravioleta y gama y la desecación. 

Los virus de la Inmunodeficiencia humana son causa de 
una enfermedad relativamente reciente. El VIH-1 es una muta-
ci6n ocurrida alrededor de dos décadas atras pero, el origen -
exacto es desconocido. El VJH-2 es un virus similar al que pr.2_ 
duce Inmunodeficiencia en ciertos monos, lo cual sugiere que -
este virus es .una mutación reciente al humano. 

Finalmente en este Inciso diremos que, al parecer es-
. . 

tos virus son especificas de especie pese a su origen mutante, 
es decir, sólo el hombre puede contagiarse y sólo el. hombre -
puede transmitirlo. 



4.- Formas de Contagio. 
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El virus del STDA o VlH es de diflril transmlsión,s~ 
lo un bajo número de personas que entran er. contacto con el vj_ 
rus son infectadas y sólo una pequena fracción de éstas desa
rrol tar~n la enfernfedaú. Ahora bien, los person~s que comien
zan a desarrollar el virus, presentan el siguiente cuadro el r
nico: en un periodo de tres a siete años la tercera parte de -
los infectados se mantienen sin datos de la enfermedad, a es-
tos la ciencia médica les denomina portadores s<inos; otra ter
cera parte presentara 1 a forma menor de SIDA y que como ya he
mos visto a lo largo de este capitulo se le denomina ARC; la -
tercera parte restante desarrollara SIDA. Después de un perio
do de siete años, algunas personas con ARC progresaran a SIDA. 

La infección por VIH puede no tener ningún s!ntoma o 
puede presentarse como fiebre glandular; esta fiebre aparece -
en las primeras seis semanas de la infección y se conoce como
"! infadenopatla persistente general izada". Después de este in.!_ 
clo, la enfermedad no se detiene, aunque la persona se sienta 
bien, el número de células T4 disminuye progresivamente, lo 
cual puede ser causado por múltiples infecciones que agotan al 
sistema Inmune. 

Como declames anteriormente, el V!H es un virus de -
dificil transmisión ya que no resiste bien las condiciones del 
ambiente y sólo puede ser transmitido en ciertas condiciones.
Este virus se transmite sólo cuando existe un intercambio de -
liquidas corporales que contengan al virus, en especial, la -
sangre y el semen; sin embargo, ni siquiera esto es suficiente 
para la transmisión del virus. 

Aparentemente la piel intacta rechaza el virus, por 
lo que éste debe estar en contacto con otros tejidos. En el ca 
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so de las trasfusiones contaminadas con el virus, el acceso -
del VIH es directo a la sangre por lo que no tiene barreras. -
Esto mismo ocurre con las adictos a drogas intravesosas, en -
donde el virus se conserva en Ja aguja; Ja pequeria cantidad de 

sangre que queda en la aguja es suficiente para transmitir el
virus. El uso indiscriminado dP. agujas que no se desechaban en 
su primer uso constituia probablemente, la mejor forma de --
transmisión y la que mAs se debe temer. 

La transmisión vertical de la madre al hijo puede o
currir durante el embarazo, el parto o a los pocos d!as del n~ 
cimiento. La transmisión por sangre ocurre por el paso del vi
rus a través de Ja madre hasta el feto. Alrededor de la mitad
de los hijos de madres positivas a la prueba de anticuerpos -
contra SIDA son infectados con el VIH. Otra forma de transml-
slón del VlH es a través de Ja alimentación del bebé, en estu
dios realizados al respecto, se ha encontrado en Ja leche ma-
terna virus del SIDA y se ha demostrado que es capaz de infec
tar a niños hasta ese momento libres del virus. 

Las relaciones sexuales, ya sean homosexuales, hete
rosexuales o sexo oral pueden transmitir el VIH. Las relac!o-
nes homosexuales son Ja forma más eficiente de transmisión del 
virus, ya que representa más de las dos terceras partes de los 
casos de SIDA en el mundo y más del 80% de los casos en México. 

Las relaciones heterosexuales, tienen un papel muy -
importante en la transmisión del virus en Africa, sin embargo, 
este tipo de transmisión es infrecuente en Occidente y repre-
senta sólo un 5% de Jos casos por esta v!a en México. 

Otra forma muy importante de transmisión del virus -
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pueden ser las heridas, siempre y cuando, estas heridas permi
tan un acceso directo al torrente sangulneo pues de esta mane
ra, si la persona tuviera un contacto con el VIH en esa herida 
existe mas del 85% de probabi 1 idades de infectarse; aún cuando 
el factor casualidad juega un papel primordial, no cabe duda -
que los doctores y en general toda persona que presta sus ser
vicios para un centro de atención médica, vive con ese pe! igro 
casi a diario y la posibil !dad pasa l:fe ser una mera mala suer
te a un riesgo comprobado, por lo que vale la pena hacer un -
verdadero ana!isis de esta probabilidad, mismo que haremos en
e! capitulo final del presente trabajo. 

La transmisión del virus del SIDA por las relaciones 
orales sexuales y por amamantar a un bebé han sido descritas.
sin embargo, su importancia en la epidemia es desconocida, es
to es, no se sabe con exactitud el porcentaje de sidosos cont2_ 
giados por estas dos formas. En una investigación de campo re2_ 
! izada en el Comité Nacional de Prevención del SIDA o CONAS!DA 
as! como con algunos médicos particulares estudiosos de la ma
teria que nos ocupa coinciden al afirmar que en estudios real.!_ 
zados recientemente aún no publicados a la fecha se ha demos-
tracto que en la laringe y faringe de los humanos poseemos cie_i:: 
tos anticuerpos capaces de destruir por completo el VIH, desa
fortunadamente, estos anticuerpos sólo los tenemos en esa zona 
y su traslado a otra serla pr~cticamente imposible pues al sa
l ir de la garganta, estos mi.croorganlsmos instanUneamente -
mueren, por que se esta considerando seriamente si existe po. 

sibilidad o no de contagio de SIDA por vla oral. 

Para terminar este inciso diremos que, otras formas
de transmisión pueden ser los trasplantes de órganos y las 

trasfusiones de productos especiales de la sangre .cuando .el d.Q_ 
nadar es portador del VIH. 



5.- Medidas Preventivas 
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En virtud de que no se cuenta con forma alguna de 

evitar los efectos del virus, de eliminarlo, de ayudar al cue_!: 
po a que lo el !mine o de evitar sus complicaciones, sólo se ti~ 
ne una posibilidad de evitar que el virus pase de una persona 
a otra, por lo que la única forma de evitar esta grav!sima -
epidemia es la prevención. 

Actualmente en los paises democrHicos se cuentan -
con tres niveles de prevención, en el caso del V!H el nivel -
donde se pueden lograr los mejores resultados es el primario.
esto es, evitar que el virus pase de una persona a otra, para
el lo se requiere de información sobre las formas de trasmisión 
del virus para saber cómo evitar el contagio y esta informa-

ción se puede obtener de los medios masivos de comunicación, -
quienes tienen la responsabi i idad de informar los hechos sobre 
el SIDA. AdemAs, en el caso especifico de nuestro pals, se -
cuenta con algunas instituciones como el Comité Nacional de -
prevención del SIDA (CONASIDA). que ha distribuido todo tipo -
de Información sobre este padecimiento. 

Aunque suene como la m~s nefasta de las bromas que -
la naturaleza le ha jugado a la humanidad, la forma mas senci
lla y absoluta de evitar la transmisión del VIH por medio de -
relaciones sexuales, es evitar las mismas relaciones sexuales
con personas que pertenezcan a grupos de al to riesgo o bien no 
tener relaciones sexuales casuales o sea, con personas desconE_ 
cldas o poco conocidas. Cuando la abstinencia es poco probable 
el tener un solo compañero o compañera sexual, según el caso,
impl ica una seguridad casi absoluta de no contraer el virus. 

El uso de preservativos tales como el condón y espu
mas anticonceptivas, evita el intercambio de ilquidos corpora-
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les y disminuye notablemente la posibilidad de transmisión 
del VlH. As!, ias actividades sexuales que no implican inter
cambio de l lquidos corporales o cuando éste sea poco probable 
reducen las posibilidades de infección; en cambio actividades 
que favorecen este intercambio son las que implican un mayor

riesgo, como es el caso de sexo anal. 

Para las personas que usan drogas intravenosas, nue
vamente insistimos que la mejor preventión para el SIDA, es -

dejar de usarlas; si no es posible evitar su consumo, la segu!! 
da mejor opción es cambiar las inyecciones por algún otro ti
po de droga y si no es posible dejar las inyecciones, la ún_!_ 
ca opción es dejar de compartir las agujas, jeringas y cual-
quier otro material que se use para las inyecciones, sin em-
bargo, esta es una opción pobre y que da resultados poco ale!! 
tadores. 

Finalmente, para el caso de las mujeres embarazadas
que pertenezcan a los grupos de alto riesgo, deben ser exami
nadas mediante la prueba denominada "EL!SA", que consiste en
un exAmen directo a anticuerpos que resulta ser muy confiable 
fAci l y rApida de real izar y que, desde luego, ya se real iza
en nuestro pa!s. Esta prueba también la pueden real izar aque
llas mujeres que no pertenezacan a grupos de alto riesgo, auE_ 
que prActicamente resultara inúti 1 puesto que lo más probable 
es que no tenga SIDA, sin embargo, si la solicitan, se la -
practican, además también pueden hacerse esta prueba, las -
mujeres que apenas sospechen que estan embarazadas. 



6.- Medidas Curativas 
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Algún avance se ha logrado respecto de los s!ntomas -
del SIDA, actualmente se cuenta con tratamiento para algunas -
facetas de esta grav!sma enfermedad, tales como: las manifest.!!_ 
clones del SIDA, en este renglón se da el uso de antibi6ticos
para las infecciones oportunistas, tratamiento de los cfoceres 
ya sea con quimioterapia o con el uso de sustancias como el i!!_ 
terfer6n; as! mismo, se cuenta con la posibil ldad de restable
cer el sistema inmune, usando transfusiones de médula Osea o -
de linfocitos, pero Jos resultados no han sido del todo satis
factorios y en prActicamente todos los casos, Ja mejor!a es -
sólo temporal. 

La el imlnaci6n del virus serla la forma ideal de tra 
tar la enfermedad. Ciertos progresos se han real Izado en esta
área, en especial con una droga que no permite que el virus se 
reproduzca. Esta droga anti-viral recibe el nombre de AZT, Ja 
cual ha permitido cierta recuperación y mejorla en Ja calidad
de vida de algunas personas con SIDA. Desgraciadamente, el AZT 
ha mostrado ser benéfica sólo en casos especiales del SIDA, -
que es cuando esta enfermedad se diagnostica, ademas, el AZT -
pude producir severas reacciones por su uso. 

De Jo anterior podemos afirmar que, nuestra mejor ºR 
clón es Ja prevención, sin embargo, cuando el virus ha entrado 
en el cuerpo, es necesario cuidar el sistema Inmune de la si-
gulente manera, en primer Jugar, es necesario evitar nuevas i!!_ 
fecciones por el virus del SIDA, as! como el contagio a otras
personas; además, debemos evitar cualquier tipo de lnfeccl6n y 

cuando se presenten, Iniciar un tratamiento rápido y. agresivo. 

Hasta el momento no existe alguna vacuna pero se es
tán haciendo varios Intentos por producir alguna. La forma,cl_! 
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s l ca de producir una vacuna es i nact i var el vi rus, esto es, --
qu t tarle la pel lgrosidad, sin embargo, en el caso del VIH, no
se puede usar ya que nl peligro de que vuelva a reactivarse es 
de importancia. Otra forma de hacer una vacuna es separar una
porción del virus y fabricar la vacuna, desafortunadamente no
es posible que contemos con el la en los próximos cinco aMs -
por lo menos. 

Es muy lamentable que actualmente, en medio de tan-
tos avances tecnológicos, cient!ficos, médicos y en general de 
un amp l Is lmo desarrollo en todos los campos, no se tenga aún -
un avance en materia de vacuna para un v l rus que podr!a llegar 
a constituirse en la plaga de finales de siglo. En algunas ca!!_ 
ferenclas sobre SIDA, los ponentes han manifestado que el VIH, 
es un virus tan mutante como el virus de la gripe sólo que con 
efectos un millón de veces m~s graves y si en tantos años ha
sido imposible fabricar una vacuna contra tal enfermedad, deb..!_ 
do entre otras cosas a esa caracterlstica de mutación, resulta 
imposible que esperemos una vacuna contra SIDA en corto plazo, 
por lo que, únicamente nos queda frente a este terrible mal, -
la prevención, toda vez que, las medidas curativas resultan de 
momento, l nex i stentes. 



B. Estad!sticas registradas en la última década. 
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Ciertamente, el SIDA es una enfermedad que se regi~ 
tra apenas en la última década, sin embargo, ello no signifi
ca que necesariamente sea en esta époco cuando apareció, pue
de haberse dado desde hace mucho tiempo y por falta de cien-
cla o tecnologla no se detectó este s1ndrome, as! muchas per
sonas que falleclan por el mal funcionamiento de algún órgano 
vital, quJza estaban afectados por el VIH el cual, permitio -
el ataque de otro virus a ese órgano generando la muerte y -

s.in que ninaún médico detectara el SIDA. 

Hay en todo lo relacionado al SIDA un anal isis est~ 
dlstico que vale la pena señalar, cuando esta letal enferme-
dad se descubre, se sabia de cinco casos en el mundo, lo cual 
no tiene mayor importancia dado que representa el primer des
cubrimiento, sin embargo, cinco años después el número se el~ 
va a mas de trecientos, pero lo mas grave es cada año el núm~ 

ro de detecciones se duplica por lo menos, actualmente, son -
alrededor de cincuenta y ocho mi 1 casos reportados. 

Ese número realmente no es muy importante si toma-
mos en consideración la población mundial, pero si resulta -
muy grave tomando en cuenta el avance que se ha dado en cuan
to al número de casos reportados; estamos frente a una epide
mia que podrla desatarse en cualquier momento y para el cual 
todavla no hay cura y probablemente, no la haya en Jo que re~ 

. ta del siglo XX. 



1.- Registro a nivel mundial 
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Del anAl is is de di versos documento~ consultados se
desprende que, no se sabe con exactl tud cuando se inició esta 
epidemia, sin embargo, se conoce que el virus empezó a distr.!_ 
buirse en la década de los setentas y que los primeros casos
fueron reportados en Estados Unidos en 1981 en algunos de los 
grupos llamados de alto riesgo para SIDA, es decir, aquel ses_ 
tor de la población que por razones laborales, sociales, fls.!_ 
cas o por su conducta, tienen un riesgo mayor de estar en con 

tacto con una enfermedad o condición. 

Dentro de los grupos de alto riesgo para el SIDA e!! 
centramos, a aquellos hombres que han tenido relaciones homo
sexuales después de 1970, en especial los que han tenido mu-
chas compañeros sexuales son los que tienen el mayor riesgo -
de infección por el VIH; otro grupo son las personas que usan 
drogas intravenosas, en este grupo el riesgo mAs elevado es -
para aquellos que comparten las agujas y jeringas para inyec
tarse. También ocurre la infección cuando las jeringas y agu
jas son usadas repetidamente, sin tener una desinfectación a
decuada, como sucede en ciertas regiones de Africa. 

AdemAs de los grupos apuntados anteriormente, se e!! 
cuentran las personas que frecuentemente tienen sexo casual;

las prActicas sexuales con personas desconocidas son un ries
go muy importante para la transmisión del VIH; la prostitución 
igualmente, esta muy relacionada con el SIDA, no sólo por el
a 1 to número de compañeros sexuales, sino porque en este grupo 
es frecuente el uso de drogas intravenosas. 

Otro grupo que cabe destacar es el de los niños con 
SIDA, quienes normalmente son hijos de mujeres que han sido -

infectadas por el VIH, los niños se pueden infectar durante -
el embarazo o el parto. 
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El número de casos reportados a n1vBi mundial esta
aumentando, as[, mientras en 1982 se reportaron menos de dos
mil casos, para 1986 se reportan m~s de veinte mil y desnra
ciadament.e se espera que este número aumente mucho mas en los 

pr6x irnos anos. 

El estudio estad[stico del SIDA a nivel mundial re
porta la siguiente grMica, en 1982 se reportan mil ciento -
dieciseis casos; para 1983 se reportan tres mil cuatrocientos 
un casos; el siguiente ano, seis mil ochocientos cincuenta y
cuatro; después, doce mil quinientos doce casos; finalmente.
en 1986 se reportan veinte mi! cuatrocientos setenta y dos C2_ 

sos de enfermos, sin embargo, las estadlstir.as respecto de -
!as pruebas por posible contagio de SIDA arrojan números mu-
cho mAs elevados, para finales de 1987, han resultado cero p~ 
sitivos a la prueba de SIDA, es decir infectados con el virus 
aún cuando no ha comenzado ha desarrollarse este mal, aproxi
madamente cincuenta mil casos. 

Hasta 1986, el pals con mayor número de casos de -
SIDA fUe Estados Unidos, seguido de paises Europeos, Africa-
nos y Americanos. Efectivamente, nuestro vecino pals del nor
te reportó en 1986 trece mil setecientos casos de SIDA; Fran
cia le sigue con ochocientos casos; Uganda ocupa el siguiente 
lugar con setecientos sesenta y seis; Tanzania con seicientos 
noventa y nueve; luego esta Ruanda con cuatrocientos sesenta
y uno; Canada reportó cuatrocientos deiz casos y Brasil tres
cientos ochenta y un casos de infectados por el VIH. (2) 

(2) Olaiz, Guatavo. SIDA LA EPIDEMIA QUE A TODOS AFECTA.Edi
ciOn Primera. Editorial Diana. México 1988. p.29 
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Actualmente, esto es, el penúltimo bimestre de 1988 
son ya cincuenta y siete mil selcientos setenta y un caso de
SIDA en el mundo, ocupando el siguiente orden de Importancia
los pa 1 ses a con ti nuaclón anotados. Nuevamente, Estados Un!-
dos reporta la cifra más atta con cuarenta y tres mil quinie_!! 
tos treinta y tres casos de SIDA; seguido de Brasil con dos -
mil treces casos; después esta Francia con mil novec lentos o
chenta; a continuación Alemania Federal con mi 1 cuatrocientos 
casos; Canada reporta mil trescientos treinta y cuatro casos; 
Uganda mil ciento treinta y ocho; Tanzania mil ciento treinta; 
Inglaterra mil sesenta y siete casos; México reportó en estas 
fechas mil cuarenta y nueve casos de afectados por esta epide 
mia y en último lugar encontramos a !talla, reportando mil -
veinticinco casos.(3) 

Es impresionante la diferencia que guarda un sólo -
pals con relación al resto del mundo, mientras Estados Unidos 
reporta cerca de cincuenta mil casos, el resto de los palses
júntos arrojan el saldo de un p~co más de siete mil para ce-
rrar la cifra que el Sector Salud de nuestro pa!s ha dado a -
conocer al mundo y que es ya cercano a los sese~nta mil~ casos. 

(3) Olaiz, Gustavo. SIDA LA EPIDEMIA QUE A TODOS AFECTA. ob.
cit. p. 58. 



2.- Las estadlsticas en nuestro pa!s. 
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En México. el SIDA es Msicamente •ma enfermedad -
del sexo masculino, sobre todo en grupos jóvenes, Es mucho -
mas común en los grupos homosexuales y bisexuales que en los
demas grupos; cabe señalar que nuestro pals es el que se ve -
menos afectado por este padecimeinto a través del grupo de -
adictos a drogas, estupefncientes y dem~s ·enervantes. Las pr_!. 
meras estadlsticas nos demuestran que, de los mas de mil ca-
sos reportados hasta finales de 1988, el 89% de infectados -
pertenecen a grupos homosexuales; el 10% se han infectado a -
través de transfusiones sangu!neas y únicamente el 1% perte
nece a grupos de drogadictos. 

Nuestro pals ocupa un alarmante noveno lugar de ca
sos reportados de SIDA, sólo esta atras de los paises con -
grandes comunidades homosexuales o donde el virus se ha enea!)_ 
trado por mas tiempo. 

Los expertos epidemiólogos mexicanos consideran -
que gran parte del problema se lo debemos a la cercanla con -
Estados Unidos, que como hemos apuntado en el Inciso anterior 
es el pa!s mas afectado, ahora bien, la cercan!a, desarrollo
lndustrlal que Invita al trabajo y afluencia turlstica rec!-
proca, generan que el problema se agrave. 

Para efectos de poder apuntar una escala lo mh cer 
tera posible, nuestro pa!s se ha dividido en cinco grandes Z!?_ 

nas geogrAflcas, as!, en principio encontramos el Norte del
pals que comprende entre otros, a los estados de Baja Califa_!: 
nia, Sonora, Chihuahua y Tamaullpas, con doscientos un casos 
rep¿rtados; después está la zona del pacifico, que co~prende
a los Estados de Baja California Sur, Sinaloa, Durango y Ja~

! isco, que reportan doscientos diez casos de SIDA; en esta d.!_ 
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visión encontramos la zona del Atl~ntico for·nada por los Est.<!_ 
dos de Zacatecas, San Luis Potosi, Nuevo León, Guanajuato, -
Queretaro e Hidalgo, con treinta y seis casos reportados; la
zona del Centro que comprende a los Estados de Michoacán, Guf 
rrero, Estado de México, Distrito Federal, VeracrOz y Puebla, 
los cuales arrojan el mayor saldo y que importa un total de -
cuatrocientos noventa casos reportados; la última división c2. 
rresponde a los Estados del Sureste en donde quedan comprend.!_ 
dldos Chiapas, Tabasco, Yucatán y Qintana Roo, con cincuenta 
y tres casos de SIDA. 

Los Estados no anotados en la estad!stlca anterior, 
hasta la fecha de esta investigación, no han reportado caso -
alguno de SID.~. 

En la República Mexicana fué hasta el año de 1982 -
cuando se presentó por vez primera un caso de SIDA, esto SUCf 
dio en el norte del pa[s y hasta la fecha, es decir el penúl
timo bimestre de 1988, se han reportado más de mil casos. -
Existió un año critico para SIDA en México y este fue el de -
1986 donde se reportan más de cuatrocientos casos, afortunad! 
mente las campañas de Información sobre prevención de SIDA al 
parecer si han dado resultado y a partir de ese año y hasta -
nuestros dlas el número de casos reportados ha ido disminuye_!! 
do paulatinamente, sin embargo, esto no significa que la epi
demia este desapareciendo, cuando más, refleja que posibleme!!_ 
te no se este expandiendo con la rapldéz que venia haciéndolo. 

Las estad!stlcas de nuestro pals, reflejan el sl-
gulente cuadro; tomando en cuenta el número de casos general

que es de mil cuarenta y siete, se hizo un estudio estadlstl
a fin de saber cuantos casos se han reportado por año, lnde--
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pendientemente de la región o Estado que los haya reportado.
de tal suerte que, en 1982 se reportan únicamente once casos; 
en 1983 fueron treinta y seis ca sos; en 1984 fueron sesenta y 
ocho casos; para 1985 se reportan doscientos; en 1986 el núm~ 

ro se eleva alarmantemente y i lega a cuatrocientos siete ca-
sos; para 1987 y 1988 el número disminuye notablemente y se -
reportan un total de trescientos veinticinco casos. 

La reducción que se apunta anteriormente, en cuanto 
al número de casos de SIDA, se debe muy probablemnte a los e2_ 
fuerzas conjuntos que han real izado el CONASIOA y el Sector -
Salud a través de lnformaclón de todas !ndoles utilizando cual 
quier medio de comunicación as! corno conferencias y plAticas
perosona les, tanto a afectados como a fami 1 i ares de los mis-
mos. 

Es necesario destacar que la Universidad Nacional -
AutonOrna de México se ha preocupado en forma definitiva por -
este mal y desde el año de 1986, ha llevado ciclos de confe-
rencias a distintos sectores de la población con el objeto de 
educar y prevenir al público en general respecto de la epide
mia que seguramente azotarA por lo menos el final del siglo. 



IV. EFECTOS JURID!COS QUE PRODUCE LA ENFERMEDAD 

A. La manifestación el !nica del S!ndrome y Jos efectos 

jur!d!cos del caso 
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El S.l.D.A. es una enfermedad que ~uiz~ en sus ini-

cios no es perceptible a simple vista, sin embargo, cuando una 
enfermedad cualquiera se agudiza en un organismo humano, sin -
que para P.!lo haya contribuido ningún factor externo o el tie!!'. 
po en recuperarse se duplica o tri pi ica y esa persona, perten! 
ce a un grupo de los llamados de alto riesgo para S.J.D.A., es 
conveniente realizarse los estudios pertinentes a fin de detec 

tar esta mortal enfermedad. 

Adem~s de lo anterior, el s!ntoma que por lo general 
se convierte en el más notorio cuando se padece este mal, es -
la pérdida excesiva de peso (más de 10% del peso normal en me
nos de treinta dlas) y una disminución significativa de la fuer. 
za flsica que llega inclusive, a no permitir que el paciente -
pueda sostenerse en pie. 

La apariencia flsica del paciente es de agotamiento, 
además hay una sudoración abundante casi todo el dla y sobre -
todo de noche; Ja cara del enfermo se demacra, presenta un as
pecto tétrico y la estatura del mismo dis'lllnuye hasta en quin
ce centlmetros de su tamaño normal. 

Con Jos cuadros el lnicos presentados en los párrafos 
anteriores, es flici 1 advertir que las consecuencias jurldicas
del caso, encuadrándolas desde luego en el ámbito laboral, -
serán en principio una suspensión de la relación laboral y fi
nalmente una terminación de la misma, generadas como consecue_!! 
cia directa de este padecimiento. 



1.- El 5.1.D.A. como causa de suspensión y terminación 
de la relación de trabajo 
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En este Gltimo capitulo de la tesis expuesta a su -
consideración, se anotará una teorla que resulta a la luz ue -
muchas miradas, una idea completilmente nueva, se trata de est.!!_ 
blecer que el Slndrome de Inmunodeficiencia Adquirida sea con
siderada como causa directa en algunos ca.sos y en otros, como
causa indirecta de un riesgo de trabajo, concretamente, como -
un accidente de trabajo, para el lo habr~ necesidad de recordar 
y precisar, lo establecido en capitulas anteriores dentro de -
este mismo trabajo. 

En el capitulo segundo, dentro del inciso correspon
diente a tos accidentes de trabajo, señalamos entre otros pun
tos que, el accidente de trabajo es: "toda lesión org<inlca o -
perturbación funcional, Inmediata o posterior o la muerte, prE_ 
ducida repentinamente en ejercicio o con motivo del trabajo, -
cualesquiera que sean el Jugar y el tiempo en que se preste". 

En un an<il is is somero del anterior concepto, nos 11~ 
va a cuestionarnos si realmente existirá una relación entre el 
S.I.D.A. y el accidente de trabajo y si la hay, como se da di
cha vinculación y en que medida. Existe la necesidad de hacer
un anal !sis profundo que nos lleve a la conclusión que espera
mos y donde definitivamente, se determine el estrecho vlnculo
que puede existir entre esta epidemia como generadora del acci 
dente de trabajo. 

Todo trabajador con motivo del trabajo que desempeña 
esta expuesto a contraer S. 1 .O.A. a través de diferentes me-
dios, siendo el accidente laboral una lesión orgánica, una a-
fectaclón que le puede ocurrir a cualquier trabajador, ésta -
puede ser generada por la llamada "epidemia del siglo XX", cu
yo malestar puede ir desde la imposibilidad de prestar un ser-
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vicio, hasta la muerte del propio trabajador. Cabe ademAs men
cionar que, el S.I.D.A. puede presentarse también como una en
fermedad no profesional, sin embargo esto lo analizaremos con
mayor amplitud en el Oltimo inciso de este cap!tulo. 

Con todo lo anterior, tenemos los elementos suflcien 
tes para entrar de lleno a nuestra materia. Este Slndrome, e-
fectivamente se contrae como una lesión o afectación que se -
trasmite de persona a persona y dentro del campo que nos ocupa, 
podemos decir a ctialquier trabajador, sin Importar su edad; la 
presencia de este mal les generarla una Incapacidad ffsica o -
mental para prestar el servicio personal subrodinado; ahora -
bien, esta peculiar enfermedad infecciosa sólo se da por cir-
cunstancias extremadamente especificas, segOn determinan los -
estudios y avances logrados en el campo médlco-clentlflco, de
tal manera que el V.I.H., virus generador de esta letal enfer
medad, se transmite por relaciones sexuales con portadores de
este mal, por el uso compartido de jeringas Infectadas o bien, 
las variantes que se pueden dar en cuanto a transplantes, -
transfusiones o en general por el uso de material quirúrgico
igualmente Infectado. 

Desde 1 u ego, con todo 1 o anotado anteriormente no --
11 egamos a establecer la vinculación que buscamos, pero si nos 
dice como se transmite, sin embargo, para la clasificación del 
S;l.D.A. como accidente de trabajo, serA necesario recurrir a
varios de los capitulas ya anal izados dentro de este mismo ma
terial y ademAs, a diversos ejemplos a fin de establecer cuan
do se presenta como causa directa y cuando como causa Indirec
ta de dicho accidente. 

El Sindrome de Inmunodeficiencia Adquirida como cau-
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sa directa, la entendemos de la siguiente manera, en este caso 
el trabajador deberh estar cumpliendo las labores propias del
trabajo y en ejercicio o con motivo de éste, se infecta del -
V.I.H. generAndose el accidente de trabajo, que es resultado -
directo del desempeño mismo del trabajo, as! tenemos que, en -
el cap!tulo tercero, al hablar de formas de contagio establee_!. 
mos entre muchas otras variantes que, el pinchazo de una aguja 
que esté infectada aún cuando no lleve aparejada ninguna tran~ 

fusión, sino por el simple el hecho de penetrar al torrente -
sangu!neo se puede contraer S. !.O.A .. 

Sin apartarnos de la hipótesis anterior, considere-
mas al personal de limpieza de cualquier hospital del sector -
público o privado y supongamos que a la hora de aseo de los I~ 
boratorios o del cuarto donde se encuentran aislados los pa-
cientes sidosos, se pincha cualquier parte del cuerpo penetra!!. 
do dicho pinchazo al torrente sangu!neo y la aguja estaba in-
fectada con el V. !.H., en este caso existe una probabi 1 idad a
proximada del 85% de contagio, de esta forma se puede contraer 
el 5.1.D.A., provocando un riesgo profesional y con mayor pre
cisión, podemos decir que estamos en presencia de un accidente 
de trabajo. 

Otro ejemplo bastante esquemHico que nos servir~ p~ 
ra ilustrar la idea del S.1.0.A. como causa directa de un acc_!. 
dente de trabajo es, el de un médico trabajador que real izando 
una intervención quirúrgica a un paciente sidoso, se hace una
herida con el bistur! que estaba infectado por el V. !.H., con
secuentente existe casi un 90'.t de probabilidades de ser Infec
tado y dado que en este caso el médico estaba en pleno ejerc i

cio de sus funciones cuando le sucede el accidente laboral, P.2. 
demos afirmar que el S.l.D.A. fue generador directo de dicho -
accidente. 
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Ya apuntamos anteriormente que, la epidemia en cues
tión, puede ser obse:rvada como una accidente de trabajo indi-
recto y esto lo vernos en forma clara cuando, un trabajador su
fre una lesión cualquiera, pero por su gravedad o mejor aten-

ción es trasladado ;; una el lnlca donde por diversos motivos t!!_ 

les como: transfusiones sang!neas o uti 1 izaci6n de material -
quirúrgico infectado, éste es contagiado del virus en cuestión, 
de esta forma el s. J.D.A. es un ge.nerador' indirecto de otro a_c:_ 

ciente de trabajo. 

Para comprender mejor la idea anotada en el 01 timo -
p~rrafo se hace necesario recurrir a diversos ejemplos; penetr! 
mos a la labor lle algunas personas que prestan un servicio pers.2_ 
na! subordinado en centros de trabajo ubicados en medio de la
selva o en lejanas Sierras de nuestro pa!s, entre muchos otros; 
ahora bien, pensemos en que un trabajador sufre una lesión, -
por ejemplo, una cortada profunda en alguna de sus extremida-
des y es necesario que sea atendido en el hospital creado den
tro del mismo centro de trabajo; dentro del proceso de aten-
ción y curación necesita de una transfusión sangu!nea de un --
pi asma que se encuentra infectado de 1 V. l. H. , con 1 o que se 9! 
nera una probabl 1 idad del 90% de quedar infectado y con lo que 
una vez m~s, encontramos a 1 S. J. D. A. como causa generadora de-
un riesgo de trabajo, toda vez que el accidente se originó con 
motivo de Ja prestación del servicio. 

Otro caso con similitud de caracterlsticas puede ser 
el siguiente, pensemos en el trabajo que real izan algunos de -
nuestros trabajadores mexicanos en plataformas subamrinas y S_!! 

pongamos que desafortunadamente sucede un incendio, dañando a
una buena parte del personal de ese centro y es necesario ha-

cerle a uno de estos trabajadores una pequeña intervención, --
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pero dado la premura y la magnitud del accidente, resulta impg_ 
sible desinfectar adecuadamente el material quirúrgico a em-
plear, quedando infectado por el V. !.H. uno de estos instrume!! 
tos que es utilizado en el paciente accidentado, ahora bien, -
toda vez que ese instrumento fue empleado a un nivel de torre!! 
te sangulneo, existe mAs del 90% de probabilidades de que este 
lesionado quede infectado del Slndrome. 

A manera de observación general, queremos anotar

las siguiente lineas; en la normalidad de los casos en que en
contramos al S. !.O.A. como causa generadora de un accidente de 
trabajo en forma directa, solo se presenta un accidente labo-
ral que es precisamente el generado por el V.I.H., en tanto -
que cuando es causa Indirecta, normalmente se van a dar dos o
mAs accidentes, aunque definitivamente, el mAs grave serA con
tagiarse de este mortal virus. 

Una vez que tenemos clara la idea del S. !.O.A. como
causa generadora de un accidente de trabajo, es necesario enfg_ 
cario ahora como causa de suspensión y terminación de la rela
ción de trabajo. 

Para llegar al enfoque propuesto en el pArrafo ante
rior, es preciso Indicar que entendemos como suspensión de la
relaciOn de trabajo, un lapso de tiempo en virtud del cual los 
sujetos de la relación de trabajo, patrOn y trabajador, quedan 
liberados de sus obligaciones respectivas, es decir, pagar el
salario y .prestar el servicio, en virtud· de que un factor ex-
terno le impide al trabajdor real Izar su trabajo, lo que no -
quiere decir que la relación perezca, únicamente se ve inte-
rrumplda por un periodo de tiempo, hasta que la causa que ori
ginó la suspensión desaparezca. 
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Por lo que se refiere a la terminación de la rela-
ci6n laboral, la entendemos como la situación jur!dica y de hE_ 
cho que !mposibillta a las partes a continuar con dlcha rela-
ción, generando su extinción misma, con todas las consecuen-
cias legales que lleva dicha terminación, tales como: el pago
de todas y cada una de las prestaciones a que tiene derecho el 
trabajador y por otro lado, la entrega de la herramienta o e-
quipo perteneciente al patrón y que el trabajador tenla la n!:_ 
cesidad de ut!l izar para el buen funcionamiento de su trabajo. 

Hecha la aclaración anterior, nos atrevemos a decir
que la enfermedad que genera el Virus de la lnmunodef!cienc!a
Humana, cae dentro de ambos supuestos dado que en princlpio, -
cuando los s!ntomas apenas se materializan, el paciente traba
jador sufrtra de una cierta pérdida de energ!a y males menores 
que le producir~n una Incapacidad temporal generándose como -
consecuencia directa una suspensión de Ja relación de trabajo
que desaparecerá en cuanto el trabajador se recupere aparente
mente y que se repetirá hasta que los s!ntomas de este padeci
miento lo lleven por s! o por conducto de algún médico a sos-
pechar y hacerse las pruebas necesarias para saber con preci-
slón si contrajo el S!ndrome. 

Para el caso de resultar Infectado el trabajador, en 
ese momento deberá dejar de prestar el servicio, suspendiéndo
se temporalmente la relación de trabajo, pues si bien cabe la
posibilidad de que aún posea las aptitudes necesarias para de
s~mpeñar el trabajo, psicológicamente se encuentra totalmente
abatido, además para el caso de suceder un accidente colectivo 
de trabajo, resulta peligroso que el material utilizado en la
curaciOn de éste, no fuera debidamente desinfectado y al ser -
utilizado en otro, se verla infectado por el v.r.H., de ah! --
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que se haga exigible el otorgamiento de una incapacidad tempo
ral a este trabajador, toda vez que de lo contrario ante su -
aflicción, el paciente puede ocasionar otro accidente de trab2_ 
jo que ponga en peligro la vida y la integridad de él y de sus 
compañeros, as! como la del centro de trabajo; por otra parte, 
el desconocimiento de esta enfermedad genera miedo en todo no
sotros, que se puede observar particularmente reflejada en la
conducta de rechazo de los demás trabajadores de la empresa -
hacia el enfermo. 

Podlamos en determinado momento llegar a suponer que 
el descubrimiento de esta enfermedad por parte de los compañe
ros de un centro de trabajo es dificil, sin embargo, esto no -
es muy preciso, pues el cuadro el !nico que se presenta delata
fácilmente la presencia de este mal y todo el lo probablemnte -
repercutirá en principio, en una baja en la producción e incl.!!_ 
sive, puede llegar a gravarse originando una condcuta de tipo
antisocial por parte del resto del personal frente al trabaja
dor sidoso, lo que constituye otra razón de peso para suspen-
der la relación de trabajo. 

En atención al esp!ritu de justicia social que impe
ra en la Ley Federal del Trabajo, consideramos que cuando el -
trabajador resulte cero positivo a la prueba de S.I.D.A., se -
debe decretar la suspensión de la relación de trabajo, gozando 
del pago de su salario Integro y todas sus pretaciones cuando
este mal se genere como consecuencia de un accidente de traba
jo y cuando este mal se de como una enfermedad no profesional, 
deberá gozar de todos y cada uno de las obligaciones a las que 
estan subrrogadas las instituciones encargadas de la Seguridad 
Social; tal suspensión deberá concederse con independencia de
la capacidad flsica o mental que todav!a posea, pues las cir--
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cunstancias, gravedad y desconocimiento de e>te mal son las -
que imricten que et trabajador continúe normJlment•? con la pre~ 
tación de sus servicios. 

Por lo que respecta a la terminación de la relación
de trabajo, no la debemos considerar como posiblidad directa -
para las partes, Pn virtud de las siguientes razones: nada im
pide que si el trabajador padece un tipo de S.I.D.A. que sea -
controlable y tratable aunque no curable, siempre que se some
ta a un periodo intensiva de tratamiento, éste pueda regresar
a prestar sus servicios, tomando en cuenta desde luego, las -
condiciones pertinente respecto de la seguridad e higiene en -
el centro de trabajo. 

Ademas de lo anterior, si el trabajador tiene poca -
antigüedad y de inmediato se decretara la terminación de sus -
relaciones laborales, el monto de la indemnización a que tuvi~ 
ra derecho se reducirla, en cambio si se le permite continuar
la relación a través de la suspensión con periodos de trabajo
efectivo, que se darán en momentos que el paciente se encuen-
tre flsicamente y psicológicamente en aptitudes para prestar -
el servicio, gozara de mayores beneficios en todos aspectos, -
que es finalmente lo que busca la Ley Federal del Trabajo. 

Pese a lo último anotado y aunque no nos guste acep
tarlo, tenemos que contemplar la posibilidad de que hasta el mE_ 

mento es imposible salvar de la muerte al paciente sidoso, con 
esta premisa debemos partir hacia la figura jurldica de la te_!: 
minación de la relación de trabajo; as! tenemos que cuando -

el paclete sidoso fallece, termina la relación de trabajo, ma
terializándose el supuesto contenido en la fracción 11 del ar
ticulo 53 de la Ley laboral y para este caso, los deudos de --
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ese trabajador deberAn gozar de todos y cada uno de los t>enefi 
clos que la ley les concede, considerando que el mismo falle-

ció a consecuencia de un accidente laboral generada en forma -
directa o indirecta por esta epidemia o bien, deber~n disfru-
tar de los derechos que la ley les concede por ser fami 1 iares
o dependientes del trabajador que fa! leció a consecuencia de -
una enfermedad no profesional. 

Considerando que tenemos bases suficientes para ello, 
mismas que han quedado expuestas en este Inciso, nos atrevemos 
a sugerir que un trabajador que es afectado por el V. l. H. con
su consecuente comprobación, cubre los supuestos jur!dicos se
ñalados en los numerales antes invocados, por lo tanto deberA
gozar de los beneficios otorgados por la ley de la materia pa
ra los casos de suspensión y terminación de la relación de tr~ 
bajo en virtud de su incapacidad, di~frutando de las garantlas 
a que tiene derecho desde el instante en que médicamente ha s.!_ 
do comprobada la existencia de este virus en su organismo, has 
ta el momento de su dese~lace, ya sea por conducto del patrón: 
o a través de las instituciones encargadas de la Seguridad So
cial. 

La sugerencia expuesta a su consideración tendrá -
plena val idéz mientras el daño causado por el S. I .O.A. sea i-
rreversible, es decir, en tanto la ciencia médica no descubra
el antldoto que salve al hombre de la muerte, generada como -
consecuencia directa del padecimiento de esta gravlsima y nov_g 
dosa epidemia. 



B, Las necesidades y exigencias para incluir esta 
enfermedad dentro de las no profesionales. 
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Es necesario señalar que todo ser humano, aún el -
peor delincuente o el ser más incapacitado f!sica o mentalme~ 
te, gozan de la protección que el sistema jurldico de nuestro 
pals nos ofrecen; por lo tanto, con fundamento en lo anterior 
y dado que esto mismo nos permite llevar el ritmo de vida que 
deseemos y i a 1 ibertad democraica de México, nos otorga el -
privilegio de realizar todo tipo de conductas mientras no da
ñen derechos de terceros, ai sidoso no debemos juzgarlo sino
orientarlo y en ia medida de lo posible, otorgarle ia asiste~ 
cia médica indispensable para la conservación de su vida y su 

·salud. 

En este inciso en particular, pretendemos ser Jo -
más objetivo posible sin criticar o apoyar a esta el ase de e!!_ 

fermos, sino únicamente apuntar el mlnimo de garantlas tanto
indi viduales como sociales que posee, dado que además de ser
un humano, esta Incluido en la categorla de trabajador, por -
Jo que deberá gozar plenamente de esas garantlas sociales, e!!_ 

tre otras, dichas garant!as estan compuestas por el salario -
mlnimo, jornada mhima, vacaciones, dlas de descanso, equipo
de seguridad y ayuda médico asistencial, como prestaciones -
más importantes y que desde Juego obligan al patrón a brinda.!:. 
le asistencia médica al trabajador que se lesione dentro o -
fuera del trabajo, es decir, sea consecuencia de un riesgo -
profesional o no. 

Teniendo siempre presente el cúmulo de ideas que ª!!. 
teceden, a continuación expondremos necesidades de diversos -
órdenes para que esta epidemia quede registrada en el cuadro
de enfermedades no profesionales. 



f.- Bases médicas, jurldlcas y sociales para recome!]_ 
dar que se Incluya dentro del cuadro general de
enfermedades no profes lona les. 
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El cuadro general de enfermedades ~o profesionales, 
esta integrado por todos aquellos padecimientos flsicos y ps_!_ 

cológicos que afectdn a una persona, teniendo siempre como -
presupuesto indispensable el que este mal determinado lo ad-
quiera en cualquier medio ajeno a la relación laboral, dicho

en otras palabras, este cuadro contempla a las enfermedades -
que no pueden quedar incluidas en la tabla de enfermedades -
profesionales a que se refiere el articulo 513 de la Ley Fed~ 
ral del Trabajo, por lo que aún cuando sean trabajadores si -

el padecimiento no se genera con motivo o en ejercicio del -
trabajo, el tratamiento laboral entre el patrón y el trabaja
dor será diferente por cuanto hace a las indemnizaciones en
general, as! como frente al salario por cuota diaria o bien -
al integrado toda vez que éste no se cubre, mientras el trab3_ 
jador no preste efectivamente sus servicios, pero esto no -
quiere decir que el trabajador no tenga derecho a percibir los 
servicios médicos necesarios para su pronto restablecimiento
º la ayuda que en general, puedan darle el ISSSTE o el lMSS. 

Consideramos que a lo largo del presente trabajo, -
ha quedado bien establecido que el S.I.D.A. bajo ninguna cir
cunstancia puede ser considerada enfermedad profesional, pues 
ello nos llevarla a suponer que el paciente Ja adquirió como
consecuencia del desempeño mismo del trabajo y el único pres!!_ 
puesto para que esta hipótesis se actualice serla el conside
rar a la prostitución como un trabajo en el sentido propiame~ 
te jurldico, Jo cual es hasta Ja fecha imposible de darse; -
sin embargo, con esta base nos atrevemos a sugerir que tal P! 
decimieno sea integrado plenamente al cuadro general de enfer_ 
medades no profesionales, a fin de que con el lo se le brinde
al trabajador infectado por el V.I.H. la atención médica y -

psicológica necesaria, que ir~ desde la discreción en el mane 
jo de este padecimiento por parte de los médicos generales y-: 
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psicólogos que lo traten, hasta la utilizaci~n del equipo téc
nico y humanG suficiente que permita al paciente sufrir los e~ 
tragos de e$la enfermedad cor1 ~l rr.r,nor gratlo d0 dolor posible; 
de igual 1no1ner·a, el trabajador ~nferrno deber~ contar con ios -
certificados de incapacidad necesarios para poder dejar de -

asistir a cumplir <:or1 sus funuones lat1oralos, sin ,que por ello 
genere la rescición de la relación laboral con causas imputa-

bles a él. 

Adem~s de lo anterior, es importante la inclusión -
del S. I .O.A. en este cuadro a fin de que para el caso de que -
esta enfermedad se haya contraldo por causas ajenas a una con
secuencia laboral, las instituciones encargadas de la Seguri-
dad Sclal, adem~s de brindar el apoyo necesario, certifiquen -
su estado actual y su triste desembocamiento, tal certificado
se hará ! legar hasta el patrón para que este tome las medidas
necesarias y proceda a 1 a indemnización correspondiente respeE_ 
to de este trabajador, en su caso, toda vez que éste se encuen 
tra lmposlbi 1 i tado para seguir trabajando. 

Finalmente es necesario señalar que, en una sociedad 
como la nuestra en donde la diversidad de opiniones abunda y -

lo que es mAs grave, es una sociedad con infinidad de criterios 
que nos ponen en peligro cuando esa variedad derrumba lo alca!)_ 
zado en determinado régimen gubernamental, de ah! que se hdga
necesarlo apuntar que las bases esenciales del derecho deben -
reinar sobre cualquier sociedad y en el caso especifico que nos 
ocupa, no debemos olvidar que esa persona infectada de S.I.D.A. 
es un trabajador, que ha dado todo su esfuerzo por enriquecer
no sólo a su patrón sino a la nación misma y si bien, esta en
fermedad no la adquirió en ejercicio de sus funciones, por el
simple hecho de haber contribuido con su esfUerzo fls!co o me!)_ 
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tal al engrandecimiento de nuestro pa!;, el 9otiierr,o y todos
nostros estamos obligados con él y la mejor forna de demostar
lo es brlndAndole la asistencia médica, psicológica y juridi
ca, as! como I~ comprensión de l;; sr..ciedad a través de la no
marginación, por lo qué es inctlspensable que las insti tucio-
nes encarga1ias de la Seguridad Social se ocupen del problema
Y los juristas no olviden que er.isten bases médicas, jurfdi-
cas y sociales, para reconocer plenamente esta epidemia den-
tro del cuadro general de enfermedades no profesionales con -
sus consecuentes beneficios ya anotados en este trabajo. 



CONCLUSIONES 
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PRIMERA: 

A través de historia, la clase trabajadora ha lucha
do para mejorar las condiciones de trabajo, conternp!Andose en
disposiciones legales, la posibilidad de evitar los accidentes 
con motivo del trabajo, encontrAndose en Francia sus prlrneros
antecedentes. 

SEGUNDA: 
En el Derecho del Trabajo AlernAn, la Seguridad Social 

se da en forma rnAs avanzada con la creación de los Seguros So
ciales, beneficiando no sólo a los trabajadores, sino a todo -
el pueblo alernAn en general. 

TERCERA: 
En nuestro pa!s, el sector obrero realmente conoce -

de aspectos de seguridad social en su favor, hasta la formación 
del articulo 123 constitucional, con lo que México se llevó la 
gloria de ser el primer pals en establecer las garant!as socia 
les del hombre, en un nivel constitucional. 

CUARTA: 
Los riesgos de trabajo en general comprenden tanto -

la enfermedad profesional corno el accidente de trabajo, esto -
significa que al señalar una determinada lesión como riesgo de 
trabajo, podernos referirnos al accidente o_ a la enfermedad la
borales y el lo, dependerA del caso en particular. 

QUINTA: 
· En nuestro pa!s, las instituciones encargadas de la

Segurldad Social, que son dos, el Instituto Mexicano del Segu
ro Social y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de
los Trabajadores del Estado, estan subrrogados a la responsab.!_ 
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lidad que en determinadas circunstancias es imputada al patrón. 

SEXTA: 
La Secretarla del Trabajo y Previsión Social, es la

autoridad encargada de hacer cumplir los ordenamientos relati
vos a la seguridad e higiene en los diversos centros de traba
jo; esta función la lleva a cabo en forma especifica, a través 

de la Inspección del Trabajo. 

SEPTIMA: 
A principios de esta década, el mundo se ve afectado 

de un virus denominado, Virus de la Inmunodeflclencia Humana y 
que genera la enfermedad llamada, Slndrome de Inmunodeficien-
cia Adquirida, la cual permite que virus residentes por siem-
pre con nosotros, acrecenten su poder y se vuelvan letales. 

OCTAVA: 
El virus del S.I.D.A. es de dificil transmisión, sus 

formas de contagio son: a través del intercambio de l!quidos -

corporales como sémen y sangre o también por transfusiones de

plasma artificial o bien, heridas con algún material infectado 
que penetre a torrente sangulneo. 

NOVENA: 
El S.I.D.A. puede ser generador directo de un accl-

dente laboral, cuando el trabajador en pleno ejercicio de sus
funciones utiliza material infectado que le atraviesa la piel
llegando a torrente sangufneo. 

DECIMA: 
El Slndrome de la Inmunodeficiencia Adquirida, puede 

ser también generador indirecto de un accidente de trabajo, --
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cuando el trabajador real izando sus funciones sufre una lesión 
y para su tratamiento, se utiliza material infectado por el -
V. I.H., generando otra lesión, que tuvo su origen el el desem

peño del trabajo. 

OECIMA PRIMERA: 

Bajo ninguna circunstancia podr!amos considerar al -
S.!.D.A. como enfermedad profesional. pues ello nos llevarla a 
suponer que la prostitución, única posibi lldad de transm!si6n
de este virus para ser clasificada como enfermedQd, fuera leg!!_ 

lizada. 

OECIMA SEGUNDA: 
El S!ndrome de Inmunodeficiencia Adquirida, como en

fermedad, deber~ ser reconocida en el cuadro general de enfer
medades no profesionales, a fin de que las Instituciones de la 
Seguridad Social, otorguen al trabajador el apoyo técnico y h~ 
mano necesario, pero adem~s. deber~n cerit!ficar el estado del 
paciente y su probable desenlace a efecto de que el patrón pr.2_ 
ceda, en su caso, a la indemnización correspondiente. 



BIBLIOGRAF !A 



- 133 -

A. DOCTRINA 

1.- Al mansa Pastor, José Manuel. DERECHO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Volúmen 11. Edición 2a. Edlt. Tecnos. 

2.- Alonso Olea, Manuel. INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. Ed.!_ 

clón 5a. Edita Instituto de Estudios Pollticos. Madrid 1974. 

3.- Angulo A., Jorge M. MANUAL DE LEGISLACION DEL TRABAJO Y PRE 

VISION SOCIAL. Edición 2a. Edit. Trujillo. Perú. 

4.- Arenas Agea, Luis y otro. TRATADO PRACTICO DE SEGURIDAD SO

CIAL. Tomo Il. Edit. Bosch. Barcelona 1971. 

5.- Bocela, Donato. TRATADO DE MEDICINA DEL TRABAJO. Edit. El -

Ateneo. Buenos Aires 1974. 

6.- Briseño Ruiz, Alberto. DERECHO INDIVIDUAL DEL TRABAJO. Edit. 

Harla. México 1985. 

7.- Cabanellas, Guillermo. COMPENDIO DE DERECHO LABORAL. Tomo l. 

Edit. OibllogrHica Omeba. Argentina 1968. 

8.- Cabanellas, Gul llermo. INTRODUCCION AL DERECHO LABORAL. Vo

lúmen 11. Edit. BlbllogrHica Omeba. Buenos Aires 1960. 

9.- Caldera, Rafael. DERECHO DEL TRABAJO. Edición 2a. Edlt. El

Ateneo. Caracas. 

10.- Conflitti, Mario César. ACCIDENTES DE TRABAJO. Edlt. Merú.

Buenos Air~s 1977. 

11.- Davalos, José. DERECHO DEL TRABAJO l. Edición 2a. Edit. Po

rrea. México 1988. 

12.- Ferrar!, Francisco de. LOS PRINCIPIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Edición 2a. Editorial Depalma. Buenos Aires 1972. 

'13.- Garc!a Garcla, Fernando Augusto. FUNDAMENTOS ETICOS DE LA -

SEGURIDAD SOCIAL. Edición 2a. México 1977. 

14.- Gómez, Orlando y otro. CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO. Tomo 1 

Editorial cardenas. México 1979. 

15.- G6mez, Orlando y otros. CURSO DE DERECHO DEL TRABAJO. Tomo

!!. Edlt. Cardenas. México 1979. 



- 134 -

16,- Guerrero, Euquerio. MANUP.L DE DERECHO DELJ!_AAAJO. Edlcl0n-

15a. E,1tt. Porrúa. México 1986. 

17.- Hernainz Mérquez, Miguel. TRATADO fl.EMENHL DE DERECHO .. º~.~

JRABAJO 11. Edición 12a. Editado por el Instituto de Estu-

dlos Pol!tir.os. Madrid 1977. 

18.- Kaplan, Juan. MED!C!NA DEL TRABAJO. Edición 3a. Edit. El -

Ateneo. Buenos Aires 1976. 

19.- Kaye, Dionisia. LOS RIESGOS DEL TR,~OAJO. Edit. Trillas. Mé

xico 1985. 

20.- Netter, F. LA SEGURIDAD SOC!AL Y SUS PRINCIPIOS. Colección

Saiud y Seguridad Social Manuales BAsicos y Estudios. Méxi

co 1982. 

21.- Rozenbaum, Willy y otros. SIDA REALIDADES Y FANTASMAS. Edi

ción 2a. Edlt. Catún. México 1985. 

22.- Trueba Urbina, Alberto. NUEVO DERECHO DEL TRABAJO. Edit. Po 

rrúa. México 1970. 

B. LEGISLACION 

1.- CONST!TUCION POL!TICA OE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Edi

ción Oficial. México 1988. 

2.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Comentada por Trueba Urrbina Albe!: 

to y Barrera Jorge. Edición 56a. Edit. Porrúa. México 1988. 

3.- LEY FEDERAL DEL TRABAJO REFORMADA. Edición 26a. Edit. Porrúa 

México 1956. 

4.- LEVES DEL TRABAJO COMENTADAS ANOTADAS y CONCORDADAS. Osario 

y Florit Manuel. Edit. Bibl logrAfica Argentina. Buenos Al-

res 1961. 

5. LEY DEL SEGURO SOCIAL. Edición 40a. Edit. Porrúa. México --

1986. 

6.- LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERV!CIOS SOCIALES DE LOS

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. Edición 40a. Edit. Po

rrlla. México 1986. 



- 135 -

C. OTRAS FUENTES 

1.- !CYT INFORMAC!Oti C!ENTIF!CA Y TECNOLOGICA. Pulll icado por Co~ 

sejo tlaclonal de Ciencia y Tecnologla. Volúmen 9. Número 132 

México 1987. 

2.- SINDROME DE lNMUNO DEFlCIENCI/\ AJJQUl_!lj,!J_A, 100 PREGUNTAS Y -

RESPUESTAS. Pub! ir.ada por el Departamento de Salud del Esta

do de N. Y, Nuevct York. 1987. 

3.- S.!.D.A. No. 1. Dirección General de Epldiomologfa. M~xico -

1987. 

4.- S.l.D.A. No. 5. Dirección General de Epidiomologfa. México -

1987. 

5.- S.! .O.A. No. 6. Dirección General de Epidiomologta. México -

1987. 

6.- S.I.D.A. No. 7. Dirección General de Epidiomolog!a. México -

1987. 

7.- S.I.D./\. No. 8. Dirección General de Epldiomologla. México -

1987. 

8.-~· No. 9. Dirección General de Epidiomologla. México -
1987. 

9.- S.I.D.A. No. 10. Dirección General de Epidiomologla. México-

1987. 

10.-PAPEL DE LA INSPECCION MEDICA DEL TRABAJO. Oficina Interna-

clona! del Trabajo. Ginebra 1968. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	I. Los Riesgos de Trabajo en el Derecho del Trabajo Universal
	II. Normas que Protegen al Hombre como Trabajador
	III. Análisis, Desarrollo y Formación del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
	IV. Efectos Jurídicos que Produce la Enfermedad
	Conclusiones
	Bibliografía



