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IHTRUDUCCIO~ 

El presente traliajo, tiene como finalidad dar 

conocer la efectívidac! de: la Prr:.visión Socidl :Jnt•2 

los Ricsaos rJc Tr.ib<1jo. Esto se 

p to t C! ge ,~ l t r 1 b !.., j :i r~ 8 r q '! 0 s 11 f re 

refíPre 

trabajo o er1ferLledad profesional, por condticto de 

los ::iecanismos de indernni::ación coPsJgr(:-'.c~ •_2.,t'.: 

en ),3 Ley Federal del Trabajo, como en l.i ley 1el 

Seguro Social. 

PJra tal efecto, el presente trabajo consta 

cu;itro capltulos. 

El capitulo primero, se refiere tanto 31 origen, 

como al camino que lla seguido la previsiór scc1.;i 

t r a v é s de l a h 1 s to r i ::i ti a s l d l e \.J a r i... o ·1 ., ... r t 1 r :; l: 

en todo un derectio para el trabajador, qJe :-ia.;tcl E'" 

é p o e a ~ p a s a d a s n o e o n t. o b a e o n u n a p r o t e e ~ i 6 r! r (~ a t 

verdadera en contra dE.! las contingencias sufridas 

por causa del tr<lbajo. To1nar1rlo cor~o refere~~¡ ~ 

lc'm¿¡nia e InglaterrJ, por ser {;stc:. los paises que 

sentaron 

re e 11 o 

que t:1 f ·a 

las ba~cs pi!ra lll?g~r a 

la previsión soci,11 que 

con d[.1 s.::~ ron•,1ierte e:i 

plio y sólido. 

i:oncreti7,1r el !J\?

tanta falt3 looc!o 

un cterech.-J """·is :i---
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En el capitulo segundo, se aníllizan las tlivcrsus 

teorlas del riesgo de trabajo; ésta con la final ldad 

de llegar tener un criterio r;i.js ñrlplio en el sen--

tido de tratilr de rJeterr1i11,1r qt:i~n se le 

va atribuir lo culpa del riesgo actu,1lizildo, o por 

el contrario llegar 

existe culpa alguna 

determinar si e11 real id ad no 

todo riesgo es circllr)Stancial 

inherente al mismo trabiljO. 

El tercer capitulo se enfoca al seguimiento que 

se le da al riesgo de trabajo en la Ley del Seguro 

So e i a 1 , t a n t o e n l a e l a s i f i e a e i ó n d e l o s e 1n ;) r e s ·"! s , 

as ! como l a s ohli9,1ciones de los ratrones l o s de re 

ch o s el e 1 os trabajadores. Con l a final!da<l de cono--

ce r l a s prestaciones Que ti en e l1Erecho el trabaja-

dar Q u f.? s uf re a l g ü n accidente provocarlo por l a labor 

Que desemperiu. 

Del mismo modo, se busca poner en conoclmlenlo 

la obligaci6n patronal 1(1:; posibles sancioni~s o 

perjuicios. por d~t llnr".Jrll'."~. q11e se t1ace acree--

doren caso de omitir algún sc!i,1lcPiiento que la Ley 

determina para c2da caso concrete;. 

Por ú 1 l i rn o , !> 1.: 1.... v 11 L i.:: ;:, ;, l ::. :-; ! .~ ;. p r r::. t ¿: i o r: C' :. o n 

dinero y espcc1~ q u e t i e n e rJ (• r' e e h ü e: l t r :' ti a j a d o r 

Q u e s u f r e a 1 g ú n a c e i d e n t e o e n i e r " e ,¡ ,, d p r o f e s i o n a l • 

O sea el tipo de lnde:111nizacif.in q~:u s~ hacen acreo-
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dores los trabajadores, tomando en consideración la 

gravedad y repercusión del daño sufrido, de confor

midad con lo consagrado por la Ley Federal del Tra

bajo, as! como lo establecido por la Ley del Seguro 

So c i a l . 

De igual manera, se destaca como se financian 

los seguros para el caso de accidentes de trabajo y 

de enfermedades profesionales. 

Asimismo, se marcan los beneficios que se lia--

cen acreedores los dependientes directos del trabaja .. 
dor accidentado o enfermo, esto con la finalidad de 

no dejarlos desamparados en el supuesto de que el 

asegurado sufra un accidente o enfermedad que lo pri .. 
ve por completo de su capacidad para laborar. 



CAPITULO 
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ORIGEN EVOLUCION HISTOHICI\ DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

1 .-ANTECEDENlES DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

E I h o IT' ti r e d e s d e s u s o r 1 g e n e s h a t e n i d o Q u e t r a -

bajar para conseguir sus satisfactores. Esto, l1a 

traldo como consecuencia los accidentes enfermeda 

des, ya que algunos se derivan directamente del 

ejercicio de un trabajo. 

Los hombres se han preocupado por tratar de 

prevenir los accidentes y, si se puede, readquirir 

la capacidad f!s!ca disminuida por el accidente su

f r ! do . 

En la antigüedad, e! trabajo consistla en su 

m a y o r 1 a e n ! " p r ~ c t i e a m a n u a 1 d e i e s c 1 ,, v o . C u a n d o 

alguno de los esclavos sufrla una lesión o enferme

dad, la incapacidad para trabajar era soportada por 

el dueno del esclavo, pero cono si se tratara sola-

mente d<.! un anim,11 lastir.iado. En consecuencia, en 

muchas ocasiones no recibla e! trato adecuado para 

su r2cuµerz.:c16n 

de tipo econó~ico. 

En esta etapa no existlíl una legislación pro--

piar:1cnte csp:cI1ica que versJra sobre 1,1 r.rt~VEnción 

de los riesgos sufridos en el trabajo, lo único que 



- 6 -

exlstla era una obl lgación de tipo moral, entre el 

dueño y el esclavo. Por estas razones, con el paso 

del tiempo, se crearon instituciones d<:! beneficcn--

cia, las cuales se encargaban de brindarles ayuda 

los desprotegidos; estas Instituciones forr.i,1bap por 

te de un sistema de asistencia social de corte crls 

t i a no • 

Por su parte, los Griegos rompieron con el rnts-

ticlsmo que imperaba en sus creencias su medicina 

comenzó ser de procedimiento cientlfico y no má--

glco. Empezaron considerar la enferinerJad como 

un malestar natural y no como una maligna influen--

cia de los dioses de los demonios. 

Los Griegos fueron objetivando el mal ne esto 

manera su medicina llegó a fundarse en lo observa--

clón sistemática, Pero pesar de to1o, SeJún algu-

nos antecedentes históricos en aquel ta soci'?dad grie 

ga no aparecen testimonios de Instituciones que se 

dedicoran restituir o remediar les da~os sufrirlos 

un individuo al dcse10peñar un trabajo. 

Asimismo en roG•a, el filósofo Séneca, propuso un 

t r a t a 1i; i e: n t o m ti s h u i•1 .:.i ;-, ü ~· .1 í n l u s e s e l o v o s A 1 g un u '.:. t.::, 
~ 

per•Jdores tomaron en consideración estos propuestas 

y comenzaron dar ur, mejor trato los cscl.ivos, 

asf Claudia decretó la libertad de un esclavo aban--
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donado por su amo causa de una enfermedad o por 

vejez. Adriano prohibió matar los esclavos sin 

sentencia de un magistrado_ Antonio Plo decreto 

que aquel esclavo que fuese maltratado por su amo 

podrla quejarse ante ios magistrados. 

Con posterioridad surgió ia 1.eorla de ia Cll!pa 

aquiiiana que atribuye ai p,1tr6n ei resarcimiento 

del accidente de trabajo. Gracias esto se crearon 

en Roma instituciones que en forma muy raqultica or 

ganizarcn un ti~,J de ayudu para ast poder Clllr.1ar 

los efectos del accidente de trabajo, el cual tra!a 

consigo una ínse'.:;uridad social dngustiante. 

Momsen cor1sideró que los colegios romanos fue--

ran de cierta manera sociedades de socorros mutuos, 

con la finalidad de practicar la caridad. De esta 

rr:Jncra surge un¿ nucvJ r1oral, tiJsadti en ll1 re11gi6n 

con motivos cspecificos tales como el impulso de 

solidari<l.Jd hurr.ane, obligando la genle ~ropor--

e i o n a r a l i m e n t o , p r e s t a r a y 11 d d Jos indigentes y 

huórfanos, asi corlo JuxiliJr lo~ ancianos y ente-

rrar los muertos. 

El estuU10 lle la ~egurtoad soci.Jl part.'CC desap~ 

r e c e r y a q u e n o s e t i e n e d a t o a l 9 11 n o s i " o 11 a s t a l a 

Edad r·~edia. fn {1 stn eta¡:~ t.! 1: l~ h1s:.oria !J ayuda 

al desvaliúu y al nocesite.do se car·0cll'!'iz3 por la 
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pr~ctica de la caridad, norma moral de cort~ rol l 

gioso que tra!a como premio la recompensa celestial 

La iglesia por medio de sus obispos utilizan-

do conventos mona~tcrios crea est;1hlecif'1ir~ntos 

de socorro para las necesidades humanas; en Dtras 

p a l a b r a s , forma e a s a s de c a r i d a d de s t i n a <I a s ?. 1 e '' l -

dado y asistencia de los necesitados. Est's obras 

de beneficencia eran de corte netamente eclestAst i 

ca, ya que la asistencia de tipo privada, er,1 movi-

da por la caridad el socorro q~e se prestal 01. lo 

brindaba el seglar. se:1or o vasallo. artesanos 

por conducto de cor¡ioraciones laicas. 

En las organizaciones de caridad habla personas 

que prestahan un servicio de tipo material f{sico 

ya sea invirti6ndo su dinero o propiedades, 01en, 

organizando la ayuda sacrific~nrlose f{s1camente, 

con la finalidad de no recibir recompensa alguna en 

la vida terrenal sino esperando los beneficios en 

otrn virl~. 

En la Edad Media, la ayuda no se da forzadamen

te por la necesidad, ya que la primera constitu!a 

la cau~a rlel servicio y la cuantificac16n del aux1-

l lo prestado lo for'1ahan las posibilidades econ6mi

cas con que contaoa el particular, la instituci6n o 
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la fundación de caridad. 

Gracias lo anterior, se gestaron nuevas ideas, 

como lri de considt:lr2r tít.ulJres de los bienes arts-

crltos en los hospitales refugios los enfersos, 

pobres, leprosos, entre otros, haciéndose la asig-

naci6n por medio de donaciones, las cuales tenfan 

comisiones para administrar los llienes otorgados. 

Con posterioridad aparecen los gremios las 

guildas. Estas eran asociaciones destinadas la de 

fensa y asistenr.ia de los pohres. Eran formas orga

nizadas de ayuda que se extendieron en rderr.ania, Di 

namr.rca Inglaterra; los antecedentes más antiguos 

se remontan hacia el siglo XI. 

e a s i a l 

artesanos, 

religiosas. 

mismo tiempo surgieron las cofradlas de 

de origen italiano con bases puramente 

Las cofradfds estíltian Integradas por 

hombres düdicados prestilr ayudri .~1 desvalido 

entregarse por completo al c1Jlto. Estas agrupacio-

nes de artesr1nos daban a 11 sus socios 11 pohres y en--

fermo' parte de sus rentas on forma de subsidios. 

Con el paso del tie1npo, ésl,1s coa1·por·aciones 5~ ex-

tendieron por toda 

la cofradla con el 

Españtt, 

gremio, 

originando 

clü:1~lo paso 

la u·:ión de 

lo cofradía 

gremial y provocando la mcz(la entre el intr1·és y 
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el esp!ritu. 

seguridad so-

perfiles moder 

de un sistema 

Europa Occiden--

Aunque el origen histórico de la 

cial se pierde en la antigüedad, sus 

nos consistentes en la presentación 

contra los infortunios aparecen en 

tal principios del siglo XVIII, porque es entonces 

cuando la industrialización comienza 

un nuevo sistema de producción. 

surgir como 

Como 

surge el 

numerosa 

consecuencia de este 

proletariado. De esta 

clase de trabajadores 

proceso evolutivo,---

manera se situa una 

industriales cuya 

subsistencia depende por completo del pago regular 

de salarios y que, por tanto, han de pasar muchos 

problemas para solventar sus necesidades en caso de 

caer enfermos o quedar sin empleo causa de un 

accidente de trabajo. 

Conveniente es mencionar que en los paises del 

noreste de Europa exlst!a una legislación de benefi 

cencia, en virtud de la cual las personas necesita-

das pod!an ser auxiliadas, condición de perder 

sus derechos civiles. Como era de suponerse y espe-

rarse, ninguna persona acudla tal servicio. Sin 

embargo, no todo en la legislación de beneficencia 

era malo, tenla sus aspectos positivos ya que por 
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lo menos reconocla que la sociedad estaba obligada 

a ayudar los necesitados, asignando fondos para 

utilizarlos en la forma·m~s adecuada. Oc csata for

ma se asentaron los principios asenciales de un ré

gimen nacional de seguridad social que se perfecci2 

narla con el paso del tiempo. 

La citada leglslaci6n de beneficencia dio la -

pauta para que surgiera el socorro para la sociedad, 

pero desafortunadamente s6lo se brindaba cuando la 

persona necesitada agotaba todas sus poslbil idades 

para obtener algún tipo de ayuda. Con el paso del 

tiempo este servicio, lejos de ofrecer un mlnlmo de 

seguridad social, fue moldeAndose como una medida 

de orden públ leo, con el objeto de evitar slntomas 

de desesperaci6n provocados por la miseria, ayudan

do a reducir as! los peligros e Inconvenientes so-

clales que entrana toda acci6n desesperada. 

De esta manera se crearon tres sistemas que te

nlan por objeto proteger a la clase trabajadora ur

bana contra la miseria y se utilizaron hasta el ano 

de 1880, estos sistemas fueron: los peque~os aho---

rros 1 e 1 obligara los empleadores a hacerse respo~ 

sables por los riesgos ocurridos y los diversos se

guros privados. 

Los pequenos ahorros.- Las cajas de ahorro del Es 
tado que aceptaban dep6sítos muy pequenos obtuvie-- ~ 
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ron mucho éxlto, ya que un número considerable de 

asalariados mantuvieron este sistema. Sin embargo, 

las lnsuflclenclas del método fueron demasiadas y 

provocaron una decadencla en 

ya que hace cincuenta o clen 

es t a s 

año s 

cajas de 

el salario 

ahorro. 

perci-

bldo por los 

con el hecho 

trabajadores no calificados, 

de que las familias de aquel 

aunado 

entonces 

e r a n _.mu y n u me r o s a s , n o 

para poder ahorrar. El 

estas condiciones que 

muy reducido 

dejahan pr~ctlcamente margen 

número de trabajadores bajo 

podla llegar ahorrar era 

Este resultó ser un método insuficiente porque 

el ahorro no puede extraerse sino de Jos salarlos 

y trae como consecuencia el que se vuelva extempo

r~neo, puesto que el capital no se forma sino des-

pués de cierto tiempo, mientras que Ja enfermedad, 

los accidentes, el desempleo y Ja muerte pueden o

currir en cualquier momento de la vida. 

El segundo método tenla como finalidad hacer al 

patrón responsable por Ja subsistencla del trabaja

dor, tanto cuando éste cala enfermo como cuando g~ 

zaba de buena salud. Se observan al respecto remini 

cencias del feudalismo o de Jos lazos que unlan al 

artesano con los aprendices que vlvlan bajo su tute 

la o custodia. Este método tenla o mejor dicho aca-
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rreaba muchas ventajas para el gobierno, ya que 

crela poder resolver el problema de la inseguridad 

social, o deseaba dar la Impresión de que lo habla 

resuelto, sin verse obligado crear una organiza-

clón especial o invertir dinero procedente de los 

impuestos. 

En este segundo sistema los empleadores crelan 

tener como una obligación, vigilar y ver en forma 

paternal por el bienestar de sus trabajadores, sin 

embargo la obligación de los patrones hoy en dla se 

relaciona con la Indemnización en los casos de accl 

dentes o enfermedades derivadas del trabajo. Para 

finales del siglo XIX los paises industrializados 

de Europa Occidental trataban de encontrar un méto

do para Indemnizar las victimas de los accidentes 

que ocurrlan en los lugares de trabajo. Por tales 

circunstancias la legislación civil de éstas nacio

nes hacia responsable al empleador negligente de to 

do dano que sufriere el trabajador que estuviera ba 

Jo su servicio pero resultaba un tanto dificil que 

el trabajador demostrara la negl iaencio del patrón. 

Por esta razón los juristas trataron de crear una 

nueva teorla que obligara pagar todos los danos 

posibles. 
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As! se formularon varias proposiciones, siempre 

con el f!n de creor un derecho al pago de daños 

perjuicios sin la necesidad de demostrar tJ culpo 

del patrón, y fue as! como en Francia, en el año de 

1898, se creó la teorla del riesgo prof~sional, por 

medio de la cual el patr6n o e~plc,1dor que instala 

algOn centro de trabajo est& creando al mismo tiem

po un Jugar en donde se pueden g<2sta~ los acciden-

tes de trabajo, en consecuencia, es justo que los 

danos que sufra el trabajador sean cubiertos por la 

persona que Jos emplea. 

Oe esta manera las compañlas de seguros conza--

ron emitir palizas en virtud de las cuales, el a-

segurador tomaba su cargo Ja responsabilidad del 

empleado cambio del pago de una prima proporcio--

na! al riesgo calculado para la empresa aligerando 

as! al empleador su responsabilidad. 

Los diversos seguros privados.- Estos se aplica 
~ 

r o n p a r a re s o l v e r J o s c a s o s d e n e c e s i d a d , ·e o n u n a 

distinción entre los seguros establecidos por con-

dueto de sociedades de ayuda mutua y los seguros or 

ganlzados por compañlas de seguros. 

Las sociedades de ayuda mutua parecen haberse 

desarrollado espont~neamente en Europa entre los 

trabajadores urbanos en diferentes épocas y luga---

res. Al decaer la civlllzaci6n medieval sus gre--
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mios y al parecer la desorganización de los traba-

jadores no calificados; surgió la necesidad de 

crear sociedades de ayuda mutua. Estas organizacio-

nes tenlan por objeto brindar ayuda sus miembros 

en caso de enfermedad. otorglndoles asistencia mé-

dica y pagando los gastos de entierro en caso de -

muerte, cambio del pago regular de una cuota. Sin 

embargo. poco poco, las autoridades públicas co-

menzaron a ejercer control sobre las sociedades. 

En Europa Occidental, haste el ano de 1880 se 

siguen aplicando los seguros privados con una uni-

ficación de criterios, para obligar a los empleado

res a asumlr la responsabi l ldad de ciertos riesgos. 

Cabe hacer mención de un método poco utilizado, 

la beneficencia pública para el socorro de los ne-

cesltados; no era muy común ya que si bien era lnsu 

flclente, los trabajadores, con este lipa de ayuda 

sentlan una humil !ación. Al menos tuvo el mérito de 

reconocer que la sociedad estaba obligada ayudar 

los menesterosos. 

Los primeros seguros sociales fueron aplicados 

naturalmente, los trabajadores subordinados, por 

ser las personas que 

frlr un accidente o 

se hayan mis eapuestas su---

enfermedad, particularmente los 
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trabajadores de las f~brlcas, debido a Ja lnseguri-

dad 

1 o 

del empleo, 

incierto que 

al hecho de 

resulta que 

no poseer ahorros 

puedan obtener ayuda de 

otros. Con posterioridad, los seguros se extendieron 

algunas categor!as de trabajadores independientes 

para que con el paso dei tiempo alcanzara todos 

los trabajadores tanto subordinados como inde~endi-

entes 

taso. 

tintos 

incluyendo en esta rama 

As! la seguridad social fue 

sectores de Ja población. 

los profesionis-

cubriendo dis--

Ya por el aílo de 1898, los Estados Unidos die--

taran sus primeros proyectos 

riesgos de trabajo, esto con 

de 

1 a 

l e y es sobre ·1os 

finalidad de o f re - -

cerle al trabajador y sus 

guridad. E s to t r aj o muchos 

familiares 

problemas de 

una mayor se 

tipo consti 

tuclonal ya que tra!an infinidad de enmiendas 

ias constituciones locales, pero en 1917 la corte 

norteamericana resolvió la constitucionalidad de 

las leyes locales y reconoció que Ja instltuc!On 

del seguro obligatorio constitu!a un legitimo eJer

ciclo de las atribuciones de las c~maras legislati

vas del Estado; no existe una ley propia de la mate 

ria, pero si se han establecido normas referentes 

determinados oficios, teniendo en cuenta los rles-

gos que se presentan y tratando con esto de crear 

y fortalecer una seguridad de la que careclan los 

obreros o trabajadores. 
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Antes de llegar a una co•clusl6n, se puede de-

tectar un error que apareció en el siglo XIX, el 

cual conslsltió en creer con demasiado optimismo 

que los trabajadores de más bajos ingresos podrlan 

absorber sus propios riesgos. Aün con todo esto, 

un grupo de trabajadores pudieron practicar el méto 

do del ahorro o del seguro con sociedades de ayuda 

mutua. Se trataba de trabajadores calificados que 

habléndo logrado mejor suerte dentro de su catego-

rla social abrigaban la esperanza de alcanzar nive

les más decorosos o por lo menos tratar de que sus 

hijos gozaran de situaciones y condiciones más fa-

vorables en el futuro. 

Oeveal i, después de analizar las etapas hlstórl 

cas recorridas en orden las distintas concepclo-

nes de la responsabilidad frente los riesgos, con 

cluye •1.- Según la primera concepción, el fun--

damento del seguro consiste en la responsabilidad 

patronal originada por el contrato de trabajo y 

el mecanismo es el propio del contrato de seguro.-

2.- La segunda concepción en cambio, Invoca una 

responsabilidad promiscua del empleador y de la so

ciedad. El mecanismo es todavla el contrato de se-

guro y sólo en algunas situaciones especiales exis

ten Integraciones estatales. 3.- La tercera concep

ción se funda en una sol ldaridact corporativa; el 
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carActer de la misma se enfoca hacia el interés co-

lectivo, o sea, el del grupo. 4.- La última concep

ción se funda decldidamonte sobre la responsabili--

dad social. Rechaza el mecanismo del seguro a b re 

el camino la seguridad social la cual sólo le 

falta un último paso, extender los beneficios la 

generalidad de la población."( 

Se podr!a concluir, que la evolución de la segu 
r 

ridad social se ha gestado, través del tiempo, 

por el hecho de que la misma ha pasado formar par 

te de una seguridad para todos, del fundamento en 

los riesgos del trabajo al de los estados de necesi 

dad de la población. 

1.- DEVEALI, Mario L, 
visión. Buenos Aires, ..... .,..., ... ._.,... 
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2.- LOS RIESGOS DE TRABAJO EN ALEMANIA 

La concentración de trabajJdores tiene como con 

secuencia directa un mJyor contacto entre ellos 

por ende el número de siniestros o accidentes es su 

perlar, dado que las condiciones para que se produ~ 

can son m~s favorables. 

El mayor número de accidentes era producido por 

las m~quinas ya que las mismas se convirtieron en 

un factor de alto riesgo para el trabajador. Esto 

constituye un constante peligro ya que en ocasiones 

provocan una Jmposibll !dad al trabajador para poder 

desempeñar su labor oficio y en ocaslor.es hasta 

la muerte. Ante tales situaciones se comienza ver 

la poslbl 1 id ad de evitarlos y se crean sistemas de 

prevención para los riesgos provocados en el traba

jo y se busca una reparación de los daños causados 

por los mismos. 

Las primeras leyes que crean un seguro social 

son promulgadas por el canciller de Prusia, Otto Van 

Blsmarck, durante la época del emperador Gui 1 termo 1. 

En Europa el socl~l ismo comienza desplazar al 

ibera! lsmo que Imperaba, ya que las necesidades o

breras no se satlsfac!an por completo; en cambio, la 
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creciente Industrialización estaba minando cada vez 

m~s al trabajador, dado que la producción de las fA 

brlcas iba en aumento los trabajadores obreros 

se ten!an que ajustar las exigencias de los patr~ 

nes que comenzaron olvidarse de ellos por la gran 

entrada de capitales.Aunado ésto.el desµlazamien-

to del hombre por la m~qulna se acrecentó a s 1 e l 

empleo comenzó escasear y provocar una lnscgur; 

dad e intranquilidad; por otra parte el patrón paga 

ba un salario miserable no cubrla l os 

vacados por el trabajo. Por eso la estructura impe-

rante comenzó tambalearse y las masas se inclina-

ron por el cambio que proponla el socialismo. 

El social i~mo aprovechó muy bien las circunstan 

etas y comenzó su campaña de transición, con propo-

siclones de cambio muy fuertes como serla la de po

ner a 16s que tenlan el poder bajo la subordinaci~n 

~el proletariado. Por tales circunstancias el socia 

llsmo ganó muchos adeptos y cobró gran fuerza. 

Fue entonces.en ~l año de 1878,cuando Bismarck 

crea un plan para aplastar por completo al ya incon 

tenlble movimiento, y promueve la ley contra las 

tendencias de la soclal-de1Cocracia, conslrlerildas pP 

ligrosas para la comunidad. Ademé• se percala de la 

gran importancia del seguro soci•l como una arma 
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mis para ganar adeptos para la clase débil, creando 

les una seguridad los mismos en el desempeño de 

sus labores, promoviendo la protección y el asegur! 

miento en caso de contingencias, como Bismarck lo 

afirma al justificar la creación del seguro social 

en 1881 y que dice: "El Estado que puede reunir mas 

dinero flcilmente debe ser el que tome el asunto en 

sus manos. No como imosna, sino como derecho re-

ciblr ayuda, cuando las Fuerzas se agoten y pe s a r 

d e 1 a m e. j o r v o 1 u n t a d , n o s e p u e d a t r a b a j a r m a s • • • 

Este asunto acabara por imponerse, tiene porvenir ••• 

todo aquel que vuelva patrocinar estas Ideas, to-

mara el timón de la nave (la del Estado). El que 

tiene pensión para su vejez esta mucho mis contento 

es mucho mis fiel! de tratar. Aunque se precisace 

mucho dinero para conseguir el contento de los de-

sheredados, no sera nunca demasiado caro: serla, 

por el contrario, una buena colocación de dinero, 

pues con ello evltarlamos una revolución que consu

mirla cantidades muy superlorcs."( 2 ) 

Con la creación de los seguros sociales Bis---

marck trata de garantizar los derechos individuales 

y promover un bienestar los miembros de la comuni 

dad y en especial lec necesitados,(por ,.;¡ lanar 

los) o sea la clase trabajadora. 

2.- BR!CEÑO RU!Z, 

Seguros Sociales. 
-~~~WffVP~·-·-~~~ 

Aloerto, Derecho Mexicano de los 
"~~~p~~p~~-W~-~~ft~WPP~W 

Harla, Mér.!co,1987. PAg. 68 



- 2 2 -

Sucesivamente, en 1883, 1884 y 1889 fueron esta 

blecldos los seguros de enfermedad, accidentes de 

trabajo e invalidez y vejez. En años posteriores 

los citados seguros fueron extendiendo su car:lpo de 

aplicación, pero siempre sujetos que desarrollan 

actividades profesionales. Ya en el año de 1911 se 

crea un nuevo seguro, el de supervivencia. fina 

les de ese mismo ano. todos estos seguros reunidos 

en un solo código de seguros sociales. Por eso 

cuando la Constitución de Weimar nació en el afio de 

1919, se concretó constitucionalizar y cof'Jprome 

ter al Reich mantener el sistema de seguros socia 

les. Asf, si un trabajador cara enfermo el seguro 

de enfermedad le otorgaba la atención médica necesa 

ria, adem~s de una ayuda financiera; cuando sufría 

un accidente, el fondo de compensación soportaha to

dos los gastos médicos. 

Los gastos 

por el patrón; 

repartlan entre 

de 

pero 

1 3 

seguro de 

1 os del 

empresa y 

accidente eran absorbi 

seguro de enfermedad se 

el empleado. 

De esta manera, estas leyes fueron gestando el 

sistema del seguro social Alem~n futuro, el cual 

tiene cinco rasgos característicos consistentes en: 

1.- La protección social se realiza medlante 

técnicas, mAs de previsión que de seguridad social 



informadas por el 

tral del riesgo, 

obligatoriedad. 
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seguro 

s i b i en 

privtido y su noción c•_.n--

co- la imposición de su 

2.- la exaltación del riesgo en lu<Jar de la ne

cesidad efe crear una instauración suc12sivc1 de diver 

sos regímenes asegurativos, caracterizando un ~.iste 

ma de acumulación (Je seguros heterogéneos congos-

t i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s i n d e p e n d l e n t e s y e o n e o ti e r t 11 

ras desconectadas. 

3.- los sujetos protegirlos lo son en 1,1 medida 

en que son asalariados. de modo que el r1erecho la 

protección reposa en la consider,1ción de 1,1 activi

dad profesional aportada la sociedad, y en ~uanto 

económicamente jóbi les, de manera que no todos los 

asalariados son protegidos, sino sólo los que care

cen de medios propios. 

4.- Las prestaciones que ti~n~n derecho lu SOfl 

de carácter indemnizator10, co!'lo sustitutiva> del 

salario perdido en virtud de la actualización del 

riesgo previsto. 

5.- Finalmente las cotizaciones para la finan-

elación contribuyen al sistema, inspiradas por la 

idea central del trabajo. Toman como módulo no el 
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valor de lo asegurado ni la mayor o menor posio1l1-

dad o peligrosidad del evento, sino la cuantta sala 

ria!, en cuya proporción se fija. 

En 1911, con la promulgación del c6<1igo federül 

de seguros sociales y la ley de seguros de emplea-

dos particulares, sP fortalece la !cea de ampi13r 

la seguridad social hacia tres grandes rubros: ac(t 

dentes, enfermedad e lnval idez. 

El sistema de seguros de ílismarck que abarcat•a 

salud, vejez, enfermedades y accidentes tenla un 

error, no inclula la previsión del desempleo, ::n--

plantado en el sistema lngl~s desde el año de 1911 

e integrado al Alem&n hasta el año de 1926, dc,,c:e 

fracasó debido al desempleo. 

Para el año de 1918, la constitución de ~~irr1ar-

consagraba en su articulo 161. Titulo lo síguien-

te: "El Reich crear& un amplio sisle1na de se~·,ros 

para poder con el concurso de los intcresedos, aten 

der a la conservación de la salud de la cari~<.:idad 

para el trabajo, la µrotecrión de la maternidad 

la previsión de las consecuencias económ1ca1 de 

la vejez, de la entermedad 

la vlda."(3) 

rte lrls vicisitud:!S de 

Con posterioridad en la ley del de juli:o de 

3.-0R!CENO RUJ7, J\l~erto,Op.Clt.p.\g.69 
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1934, para ser mós preciso, 

ción los seguros sociales 

gerencia del gobierno para 

namiento. 

se da una reestructura

provocando una mayor I~ 

actuar sobre dicho orde-
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3.- LOS RIESGOS DE TRABAJO EN INGLATERRA 

La primera reglamentación que se dió en Ingla-

terra fue en el ano de 1897. En esta fecha se promo 

vió y aceptó la ley de accidentes de trabajo, que: 

consistla en hacer responsable al patrón o empresa-

ria en proporcionar una indemnización ,1! trab,ja

dor provocada por alguna contingencia en el desemp! 

ño de su labor u oficio. 

En este sentido el ré1imen británico ;uperil al 

Alemán ya que concibe la protección del trabajador 

no como un seguro social obl lgatorio, com? el Ale-

mán, sino que lo ve como una responsabilijad del pa 

trón o empresario. 

En el a110 de 1897 quedaron cubiertos los acci-

dentes de trabajo por una ley publicada ec el mis~o 

año, esta basó la protección del trabajador en la 

responsabilidad empresarial, en lugar de concebirla 

como un seguro social al estilo Alemán, est; ley in 

fluyó en casi toda Europa, a{Jnque claro est; con al 

gunas discrepancias. La linea o tendencia británica 

se encuadra a desaparecer la noción de accidente de 

trabajo como un riesgo profesional. Sin elT't,rgo, la 

mayor influencia brlt~nica procede del sistema ins

pirado en el plan Oeveridge. 
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En 1911, el primer laborista. Lloyct George, ret~ 

m6 algunas ideas alemanas acerca del Seguro Social 

obligatorio e instituyó los seguros de enfermedad. 

de invalidez el de paro. A diferencia del sistema 

Alemln, no se consideró de lmportanc1a en un prlnc 1 

pío crear un seguro contra la vejez, ya que este 

renglón quedaba cubierto en un programa de pro-----

tección o asistencia dirigid_a 

desamparada. 

toda la población 

Para 1925 se amplia el seguro hacia los riesgos 

de vejez y muerte. 

En 194\, el gobierno Britlnlco nombró una comi

sión interministerial bajo la presencia de un exper 

to en la prlctlca de los Seguros Sociales, Willlam 

Beveridge. fin de reformar y reagrupar los reg!--

menes aseguratlvos existentes. Su trabajo fue hecho 

con rapidez ya que en un año lo terminó y se publi

có bajo el titulo "Social Jnsurance and Allied Ser

vlces". Pero este trabajo no abarca toda la seguri-

dad social, sino solamente una parte y por eso es 

que Beveridge pub\ ica una secuela bajo el lltJ!J 

"Ful\ Emp\oyment in Free Society". Aunque cabe se 

f\alar QllC \O mis importante O trascendente ~~ aror-

ta en la primera publicación. 
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A lo que se dedicaba Bever1dgc es criticar Ja 

forma <l~ actuJr de los inst1Luc1ones anteriores o, 

lo que es lo mi>mo, de los seguros sociales pergc-

fiados semejanza del sistem~ Aicm~n. pílra dar Jes

pués una nueva visión, en la cual 1~1 sistema ne puf 

de reducirse 

sino que junto 

un mero conjunto de seguros so·:1clt-::. 

ellos embona la as1stcnc1a nac10-·-

nal, un serv1c10 nacionill de salud, de ayucl\1 •a.r.1-

llar, as! como manifestaciones complementor1as de 

seguros voluntarios. 

Según Beveridge Ja seguridad social se con.:1r': 

~orno un seguro nacional y presenta los siguientes 

caracteres: 

a)Frente la heterogeneidad y desconexión :G 

los segur·os 

unificar.Ión 

en el que: 

sociales anteriores, se rccor;iien~a 

y homogeneidad en un compacto segurc, 

-se incluyen Jos accidentes de 

ben abandonar su protección basada 

lidad empresarial. 

trabajo, que de

en la rcspons3oi 

-Se deben unificar las cotizaciones para si-:11 

cidad económica y administr~liva, r.uhriendo una úcii 

ca cotización y todos Jos riesgos. 
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-se recomienda la homogeneidad de prestaciones 

y de las condiciones para su adqulslci6n, atendien-

do m ~ s la necesidad que al riesgo. 

-La unificación administrativa recorncndaille r·e-

quiere un ministerio de seguridad social, que atien 

da ésta como servicio público. 

b)Frente l a Imitación del campo subjetivo se 

propugna la general izaclón protectora todos los 

miembros de la población, con derecho protegible en 

virtud del simple titulo de ciudadano. 

c) La protección debe ampliarse, incluyendo to

dos los riesgos y necesidades pensables, y en lnten 

sldad, mejorando las prestaciones, las cuales deben 

desconectarse de los salarios para uniformarse se-

glín las exigencias de los niveles de vida. 

d) Por último, la Financiación debe gravar, por 

un lado, sobre las cotizaciones, que deben des! igar 

se también de los salarios y cuantificarse según mó 

dulos racionales y soportables; por otro, sobre el 

Estado, cuyas aportaciones han de encuadrar los dé

ficits que se rroduzcan."(4) 

Para flnarizar, Beveridge estimaba que se debla 

impulsar el seguro voluntario fin de hacer crecer 

4.- FERRAR!, Francisco de, Los Principios de la Se
gUrldad Social, Ediciones oeU~TM!~Hn~Ho~·~Y1~!~~~7~ . ...................... 
Pág. 28 
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la protección, siempre 

sociedades mutualistas 

cas, que 

&nimo de 

en ningún 

lucro. 

caso 

que fuera instrumentada por 

y mejor por entidades públ i-

se hallaren movidas por 

En concluslón,se puede decir que el sistema 

inglés, en una primera fase de su desarrollo tue in 

fluenciado por el sistema alem~n. pero poco rroco 

comenzó tomar su propia forma a desarrollarse 

de tal ;uerte que sirvió de base a 1nuchas otras le

gislaciones come la de Australia, Italia, Noruega 

Suecia, Dinamarca, Franela, etc, para que crearan 

su sistema o legislación sobre los seguros soc!~les. 
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4.- LOS RIESGOS OE TRABAJO EU MEX!CO. 

En el régimen colonial se crea la Primera Oecla 

ración de los Derechos del Hombre en América y se 

formula la legislación de las indias, inspirada en 

Jos principios de dignidad de la persona humana, de 

libertad igualdad, de caridad y justicia social. 

En cuanto la seguridad social en este periodo 

se creó, para no dejar desamparados los menestero 

sos, Ja legislación de los repartimientos de la 

encom1enda, de los hospitales. de las misioneros, 

de las ordenanzas que regularon y exigieron el cum

pl !miento de los deberes sociales. 

Oe esta manera se construyeron las misiones, 

las iglesias y catedrales que tenlan una dohle fun

ción, la primera como centros de culto y la segunda 

como lugares para la educación protección del in-

d!gena, quienes se procuraba atender en sus dlver 

sas necesidades. 

En el perlado de Independencia se vive una eta-

pa de decadencia en cuanto la protección del indi 

vlduo, ya que el mexicano, sobre todo el lndfgena, 

vive una Injusta condición, lo que pro1·ocJ la prir:ic 

re fase del movimiento de Independencia. 
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Con posterioridad surge una nueva etapa mediante 

la cual se consolidan las instituciones pollticas de 

nuestro pals, triunfando la idea republicana, repre-

sentativa federal en la Constitución Pol!t.ica L1--

beral del de febrero de 1857. 

En este periodo se desatiende de nueva cuenta e! 

problema de la seguridad social ya que todJ se enfo-

e aba 1,1 situación agraria, la inequltativa distri-

bución de la tierra, provocando otro movimiento revo 

lucionario conocido como ia reforma, que termina con 

la separación de la Iglesia el Estado. 

Tal situación trajo como consecuencia que al pro .. 
letariado se le agravaran sus necesidades en virtud 

de que sus salarios eran muy bajos y carec!an rte ~ro 

tección alguna. 

El Partido Liberal Mexicano pub! icó ei 1 • de JU-

1 io de 1BB6 su programa y mani fiseto poi !tico que en 

el punto 27, entre otros asuntos vi tale<, in<1ica oue 

se reformará la constitución en el sentido de ~sta--

blecer: La indemnización por accidente ia pensión 

a obreros que hayan agotado sus energ!as en el tr3--

b d j o • 

Posteriormente, en la época preconstitucional en 

el Estado de México, para ser preciso, el 30 de Abri 1 
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de 1904, se promulgó Ja primera ley sobre deciden-

tes del trabajo y enfermedades profesionales, res-

ponsabll izando al patrón de sus accidentes, otJligá~ 

do 1 o pagar indemnizaciones, consistentes en aten-

clón médica, pago de salarios durante tres meses y, 

en caso de fallecimiento, quince d!as de salario y 

gastos de funerales. Ademlis se determinó la irrenun 

ciabi 1 ldad de los derechos de los trabajadores. 

En la historia de la revolución mexicana este 

documento es probablemente la mayor influencia para 

elaborar la doctrina y la teorl.1 polltica de el 

gran movimiento revolucionarlo de nuestro pa!s. Con 

bases de justicia se busca una educación obligato .. 
ria, distribución de tierras; una jornada de 8 ha--

ras; pensiones de retiro y lo mlis importante, en es 

te caso, indemnizaciones por accidentes de trabajo. 

El 9 de noviembre de 1906, el gobernador del 

Estado de Nuevo León expide la ley sobre acc1aentes 

del trabajo. Esta ley no comprendla enfermedades 

profesionales, pero se obligaba prestaciones con-

sistentes en atención 111édica, farmacéutica y el pago 

de salario. Por una incapacidad temporal se otorga--

ba un 501. del salario hasta que el trabajador se 



incorporara de nuevo su tr,Jhajo, pero s1 líl le---

sión provocaba u11a incapacidad parcial pr1·11·~1n~nte 

se otorgaba de un 20~ un ti O'~, <1 e i :. 11 i u r l o ti ·1 r .1 ~1 te 

un año~ s1 la lesión résultdhil tot,11 f.ii;í"':1Jrien:e, se 

le daban otros dos a~os de su~ldo f11tcgro. m1er1tr·~s 

que si se daba la muerte se deb~ri 

lario correspondiente ae diez r1est~s. clic; 3nos. 

de acuerdo con las cargas fam1 llares de lo~ lrabaj! 

dores. 

En el año de 1909 se constituyó el ¡,arLido de-

mocr~tico, encabezado por el Licencia.10 Benito Ju~

rez Maza, quién en su manifiesto del 1' Je Ahci de 

ese mismo año, se comprometió expedir eyes ~ue 

versaran sobre los accidentes de tratiaio a t.. r 3. s 

d i s p o s i e i o ne s p a r a h a. e e r e f e e t i va 1 a re: s r· o n s a ~ I l 1 - -

dad de las empresas o del piltrón en caso de que hu

biesen accidentes. 

El 15 de Abril de 1910 el Partido Antirreeiec--

cionista hizo conocer sus principios M6s 1Jr~stac~1---

dos, entre ellos sobresalen, la procurac16n de 

brindar una mejor cnndición de vida los cbrer0s 

en todos sus senliaos, íldem~; se trató de crc:r 

una ley para asegurar pensiones lo'.i obreros mvtí-

lactas o lesionados en la industria, en las minas o 

en cualquier otro centro de trabajo o pensiona· 
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sus familiares en caso de muerte. 

E n s u c a m p a íl a p o 1 1 t i c a • e 1 S r . F e d e r i c o V ~ z q 11 e z 

GOmez, candidato la vicepresidencia de la Repübli 

ca manejó el ideal de mejorar las cond1c1ones del 

trabajador, as! como expedir leyes para la proLec-

ción de los mismos en c•so ~e accidentes del lraha

jo. Adem~s. mencionó la expec!ición rle leyes sobre 

pensiones indemnizaciones por accidentes de trab<i 

jo, as! como medidas paril combatir el alcoholismo 

el juego. 

Por su parte, Don Francisco 1. Madero en su cam 

pana se comprometió expedir leyes sobre pensiones 

e indemnizaciones y accidentes de trabajo. Ya como

Presidente de la Repüblica, en diciemhre de 1911, 

se crearon 

obreros con 

1 a s 

l a 

bases para rl 

intervención 

me)orami~nto c1 e 1 o s 

de 

dores 

sobre 

patrones. 

seguridad 

Se encuentran 

los propios trabaja

al 11 disposiciones 

talleres, asl corno-salubridad en 

Previsiones seguros. 

En ese mismo aiio,1911, en el Plan de Texcoco se 

e x p 1 d i 6 u n d e e r e t o s o i> r e e 1 t r 3 b a j o , e 1 s a 1 .1 r i o 

el jornal. Asir:li>mo los Diputado:; Pablo Pricla y 

Alc~rreca, elaboraron iniciativas de ley contra 

accidentes de trabajo. 
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En 1912, el 31 de diciembre, siendo Venustiano 

Carranza Gobernador del Estado de Coahuila, expide 

el decreto número 1468 de la Ley de Accidentes de 

Trabajo. 

En 1913, el Congreso de la Unión, en una ~os 1 -

ción dificil e incómoda provocada por el gobi~rnw 

que estaba en manos de Victoriano Huerta, presento 

el 27 de mayo su Ley para remediar el daño proce---

dente del riesgo del trabajo creó una caja del 

riesgo del trabajo. 

El doce de diciembre de 1914 Venustlano Carran

za adicionó el Plan de Guadalupe, comprometiéndoso 

expedir medidas para mejorar al peón, al obrero 

y al minero, as! como los proletarios. Proclamó 

que, con el establecimiento del Seguro Social as 

Instituciones pollticas de México cumpllrlan suco

metido al atender satisfactoriamente las necesida-

des de la sociedad. 

El 11 de diciembre de 1915, el gobernador co-

mandante del Estado de YucatSn, General 

Alvarado, expidió el decreto número 392 

de Trabajo, considerando lo siguiente: 

Salvador 

de la Ley 

"Que el Estado crear~ una sociedad mutualista 
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de necesidad Ineludible que, con la enorme fuerza-

que ha de obtener por la unión de todos los obreros 

y la garantla del Estado, proporcione a éstos por 

la acumulación de pequeñas sumas beneficios nunca 

soñados ni alcanzados en las sociedades mutualistas 

de lndole particular semejante, que pueden resol-

verse en pensiones para la vejez en fondos contra 

la miseria que Invade 

te " . ( 5 l 

la familia, en caso de muer 

Como se puede apreciar, ya no se establece so-

lamente la obligación de responder del riesgo, si-

no que se señala un organismo que responda de las 

obligaciones, el cual se concibe como una lnstitu-

clón estatal; estos elementos fueron fundamentales 

para los organismos de seguridad social actuales. 

El 25 de diciembre de 1915, el gobierno del Es

tado de Hidalgo establece su Ley sobre accidentes 

de trabajo, sum&ndose los demAs Estados que crea-

ron un ordenamiento para combatir el mismo problema. 

En contraposición, José Natividad Macias, un e1 

diputado de no muy buena reputación entre sus cGmp! 

ñeros diputados, e~puso que no era posible que las 

leyes del trabajo funcionaran al mismo tiempo si no 

se establec!a un seguro en contra de los accidentes. 

propon!" una mayor facilidad los empresarios pa .. 
5.- GONZALEZ OIAZ LOMBARDO, Francisco, "El Derecho 
Social y la Seguridad Social lntegra1·.-~;¡tg~~u~T-
·-··~···--·~·~---~·"•-••••-"•••~•·•••~ 
versitarlos, México. 1973. PAg. 143 
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ra cumplir con sus obligaciones de trabajo Y esta-

blecer empresas de seguros de accidentes para que 

los duefios pagaran cantidades muy b•J•s as! pudie 
"' 

ran asegurar todos sus trabajadores. 

Con Venustiano Carranza la preocupación por los 

riesgos de trabajo tuvo una var1ac16n muy espt..:c1al 

ya que el 1• de diciembre de 1916, se entregó,,; 

Congreso Constituyente de Quer6taro, el proyecto de 

Reformas Constitucion•les en donde manifestó lo si-

guiente: "Con la responsabilidad de los empresarios 

para los casos de accidentes; con los seguros ¡¡ar3 

los casos de enfermedad y de vejez. Con todas estas 

reformas espera fundamentalmente el gobierno -1 

cargo que las instituciones politicas del pa!s res-

ponderAn satisfactoriamente las necesidades sc·ia 

les. Que Jos agentes del poder público sean lo '"~ 

deben ser: instrumentos de seguridad social" ( 6 ) 

La exposición de motivos del proyecto de refor-

mas constitucionales presentada por la comi'l~o 1el 

Congreso Constituyente del 13 de enero de 1917 tevo 

como principal objetivo Imponer un aseguramiento 

las condiciones de trabajo, las de saluliridac. 

edc~!s de imponer gílrílntias pdrd los riesyG~ que 

afecten al trabajador en el ejercicio de su empleo 

y fomentar Ja organización de establecimientos de 

beneficencia e Instituciones de rrevisión social pa .. 
6.-GARCIA CRUZ, Miguel, "La Seguridad Social ,Bases, 
Evolución, Importancia E'BRtimYr!·~~~llt•;•,;tTtT~i•. 
~n•WWff~CU~P~Ww~µ-~w~~~~.,--~---·-·-·---~--~---~·-·•Y• 
Editorial B-Costa-t.mic,M!!xico. 1955. Pag.4C 
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ralos enfermos, los Invalidas, cuidar Jos ancia

nos, los niños abandonados y auxiliar al groo ní1-

merb de trabajadores que interrupen su fuer¿a de la 

borar provocado por un accidente o riesgo en el tra 

b aj o . 

La sesión del Congreso Constituyente correspon

diente al dla 23 de enero de 1917 se ocupó del cap! 

tulo Vl constitucional relativo "del rrabajo y la 

Previsión Social", que fué leido aprobado en esa 

misma fecha, donde se establecen las frac e iones 

XVI, XXV y XXIX del articulo !23 constitucional re-

lacionadas con los seguros sociales. 

Estos mandatos constitucionales quedaron esta-

blecidos de la manera siguiente: 

fracción XIV.- Los empresarios serAn responsa-

bles de los accidentes del trabajo de las enfer-

medades profesionales de los trabajadores, sufri--

das con motivo o tn ejercicio de la profesión al 

trabajo que ejecuten, por lo tanto, los patronos de 

ber~n pagar la indemnización correspondiente, según 

que hay! trairln como consecuencl • la muerte o slm--

p!emente incJpacidad 

bajar de acuerdo con 

Esta responsabilidad 

temporal o 

lo que las 

sul>sistirtí 

permanent~ ¡1arJ tra 

leye::. deterri1inen. 

aan en el caso de 
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que el patrono contrate el trabajo µor un interme-

d i ario. 

Fracción XXV.- El servicio para la colucac16r 

de los trabajadore> serA gratuito para estos, ya 

Q u e s e e f e e t ú e p o r o f i e t n a s m u n l e l p a l e s , b o l s ri s 

trabajo, o por cualquier otrJ institución of1r:ic: 

o particular. 

Fracción XXIX.- Se consideran .1e utilid1:J , __ ;

al: El establecimeinto de cajas de seguro> po;:Jl;-

res de invalidez. de vida, de cesación 1nvol~1rit 

ria de trabajo, de accidente y de otros con t1r·r: 

anAlogos, por lo c;;al, tanto el got'Jerno fcder.1: 

como el de cada Estado, deberAn fcmentar la org•· 

zación de instituciones de esta !rdole para difcc,--

dlr inculcar la ~revisión popular. 

La Cosntituci~n Pol!tica de los Estado; 

Mexlconos, contiene en su capitulo VI "Del 

y d!.: lll Prt:visi6n Socialº aspectcis o ranl.J~S 

Un l :e : 

TratJJ: 

q u e 

brepasan leg!slac1ones tales cc.mo la Esta0,·.unid~·•c 

Inglesa, Belga, Francesa y Alerr.dn:.., eso en lo ~J.: 

respecta las condiciones de trabajo, ya que er •. 

rango de los seguros sociales muchos palsec eur.:•

os ya registraban adelantos import,1ntes y ot>eo~c!:·, 
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un avance superior al ctc nu~·stra le9islac16n. 

El articulo 123 constitucionAl con~:-:·ot• 31 

fracciones, de las cuales 24 se refiere;• lJ crea-

c i 6 n d e u n a s e r i e d e e o n d 1 e i o n e s d l! } m ~ d 1 o it 1:1 li i e n l é 

que rodea 

guridad 

ten en el 

al trabajador para protegerlo 

de los riesgos de tralJ,1Jo que 

ejercicio de su actividad, 

; e 

l a i n se -

pr>osen--

De esta manera se estableció el seguro faculta

tivo se dejO los Estados de la RcpGbl ica que en 

sus constituciones locales dictaran medidas de pre

visión y seguridad. 

El ele junio de 

Uepúblíca el General 

proyecto de ley para 

1921, siendo Presi1ente de la 

Alvaro Obregón, se aprovó el 

la creación del seguro social 

voluntario, mediante el aumento del 10, sobre todos 

los pagos que se verifiquen por concepto de trabajo, 

reglamentó el precepto de las fracciones VI IX 

del articulo 123 de la Constitución Genpral de la 

RepOhl lea. Es Le proyecto no 1 legó a ser ley, pero 

tiene el merito de haber sido el primer ~royecto ya 

en forma de ley del seguro social. 

dad 

Importante antecedente resulta 

social mexicana la ley G~nere.I 

para la segurl-

rte Pensiones Ci-
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viles y de Retiro, expedida el 12 de agosto de 1925. 

El 31 de agosto de 1929, siéndo Presidente de 

la República Oon Emilio Portes Gil, se reforrn(, Is 

fracción XXIX del articulo 123 para dar paso la 

creación de los segoros sociales de car~cter obll--

gatorio. 

E n 1 9 3 4 s e e 1 a b o r ó u n p r o y e c t o cJ e L e y d e 1 i 1· '' - -

bajo y de !a Previsión Social, aonde se fijaroo 

las bases sobre las que descansarla la Ley del Se--

guro Social, que tendrla como car,1cterfstica ser 

obligatorio, constituir un servicio federal descGn-

tralizado cargo de un organismo que se !la"1.1rf.1 

Instituto de la Previsión Soci2I. Sus pr111c1p1.1s 

eran: gozar de autonom!a completa 

por representantes del Gobierno federal, de los •m

pleadores y de los trabajadores, no perseguir ft---

nes lucrativos v~tener SllS rt>curso~ de las aµor:a 
w 

clone> que se est.2rlecieran CJrgú dt!l E::,lado '.i e 

los empleadores asegurados. 

De igual mdn•ra, se otorgar!an prestaciones en 

dinero en especie, bajo lu formd de :>ubs1fl1os tt:m 

perales, de pensiones e indemnizacione:: globale" 
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por otra parte, asistencia médica, 

macéutlca y de aparatos accesorios, 

hospitalarios y de reeducación. 

quirúrgica, far

terapéuticos, 



CAPITULO ll 
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NATURALEZA JURIOICA DE LOS RIESGOS DE TRABAJO EN 

LA SEGURIDAD SOCIAL 

TEORIA DE LOS RIESGOS DE TR1,BAJO 

de l a mis 

por la si

la proha

malestar f!-

Los riesgos de trabajo son resultado 

ma actividad laboral, y estos se gestan 

guiente circunstancia:El trabajo en si 

bilidad de que ese trabajo origine un 

sico o ps!quico e incluso la pérdida de l a V i d u 

mi s m a • 

Los problemas planteados por los accidentes de 

trabajo y enfermedades profesionales han intentado 

ser tradicionalmente resueltos través de las nor 

mas que integran ei derecho del trabajo. Sin embar 

go, ha quedado demostrado por la experiencia que 

las normas utilizadas para tal efecto han resulta

do inadecuadas, o por lo menos insuficientes, 

Como consecuencia de un largo proceso de cam-

bio, lentamente se fue imponiendo la idea de que 

la rama de los riesgos o accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales pertenece mA' hien la 

ciencia de la seguridad social, que tien¿ como ua

se la protección del individuo de todo riesgo 

contingencia producto del desempeflo de su trabajo 

actividad laboral. 
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Por eso es que se ha te.nido mucho 

encuadrar a los riesgos de trabajo en 

cuidado para 

un.1 lea1sla--

cl6n adecuada, tendiente evit,1r o al menu:. d l s -

minuir J-os riesgos QUE! ~e susc1tdn en et trut·-1jo 

provocando los accidentes, ese conjunto de normas 

es lo que SE: ha dudo por Jl,111:ar derectio J,1 segu 

rictad social. 

Se agrega que s1 la seguridad social tt·~ne un.1 

cobertura más amplio y recept 1 va que los rn1 •mos se-

guros sociJle5, tal s1t11ac16n se debe que l:t vida 

modernd esta llena dP riesgos que el no111t)re en 

el mundo actual, siente como nunca el cansancio de 

su larga lucha contra la adversidad y el teeior que 

le produce la !nestahilidad t1e sus condiciones mote 

rlales de vlda. 

Aunque el maesLro Guillermo Cabanellas es J~ la 

idea de que hasta ahora no ha habido un ajuste ade-

cuado en cuanto los riesgos de trabajo porQcE la 

leg!slaci6n y la doctrina propugnan por una ••cara

ción entre lo laboral y lo reletivo la segurcdad 

social. Sin t.:mbaro su parecer, la materia e::i una 

sola y puede lle<Jar a fraccionarse y por lo t311to,-

lo concerniente los riesgos de trabajo pertenece 

al derecho laboral ya que como se mencionó es uno 

división dentro de este derecho y los riesgos 1el 

trabajo son eso, una rama mis del derecho laboral 
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es un Integrante que se encuadra, por as! rJec1rlo. 

entre las consecuencias de la prestación de servi

cios, que trae como resultados la responsab1 1dad 

de una de las partes, el patrón, respecto a ..is con 

tlngencias sufridas por el trabajador· o asaloria<Jo 

por la prestación de sus servicios contrJtados. 

La mayor!a excluye el contenido de los riesgos 

de trabajo para regular los aspectos jur!dicos de 

los accidentes y enfermedades profesionales en la 

reglamentación de la seguridad social, pero el de

recho de los riesgos de trab~jo se separa de la se 

guridad social por cuanto que éstos tratan o vigi

lan la asistencia del trabajador corno Integrante 

de la misma sociedad, en tanto que el derecho de 

los riesgos de trabajo comprende la responsabili-

dad del patrón por el trabajo prestado por el obre 

ro o asalariado y como consecuencia la ejecución 

del contrato del mismo nombre; responsabl i id ad que 

desde nuestro punto de vista no debe encuadrarse 

con la legislación de Ja seguridad social. E;La es 

la razón por la cual los riesgos de traüoJO caen 

en el amplio campo del derecho laboral. 

En e 1 trabajo hay muchos E 1 patrón 

al contratar 

que éste sufra 

un 

un 

asalariado 

peligros. 

se está arriesgando 

accidente o mejor dicho lo expo-
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ne riesgo de sufrir un accidente. Con ésto no se 

pretende decir que el patrón orilla al trabaj•dor, 

sino que es algo que va implfclto en el trat•cJJ;és 

una necesidad provocada por el progreso industrial 

el mismo progreso al que el trabajador est~ '.ocJe-

t o . 

Dada esta evolución el patrón debe afront"r 

los resultados del riesgo provocado por el effi~!eo 

de nuevos mecanismos y tratar de reparar en ! ; fer 

ma mAs adecuada la derivación de los mismos. 

Por 

de estar 

dente 

lo mismo, el trabajador tiene la nece'. id ad 

seguro vencer el miedo sufrir un ;cci 

quedar desamparado y en determinadc ~=~eo-

to no recibir una compensación econOm1ca ~or Ei ~a 

ño ocasionado en su persvna por lo tanto, se 1eD0n 

de crear mecanismos de protección para el trataJa

d o r. 

La teorfa del riesgo de trabajo tiene come fi

nal id ad deterrainar la responsabilidad y e•t• tiene 

que ser clara f objetiva por parte del patr6' ~ em 

pleador, pero con l Jmitdciones ya que úni:dffier:e 

encu1dra Jos accidentes ocurridos los obreros 

en el trabajo, consagra el principio especff1c; de 

la responsabilidad industrial. 
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La idea del riesgo constituye 

responsabilidad del empleador y se 

en razón de un pe! igro que resulta 

la base de la 

justifica, no 

del ejercicio 

de una profesión, sino en razón de la subordina--

ción que el contrato de trobajo impone al trabaja

dor respecto del empleador. Se reconoce que los 

accidentes de trabajo merecen una protecci5n inde

pendiente de toda responsabilidad que se pueda ori 

ginar del patrón o emrlea,lor, porque la au~or1dad 

que ejerce @ste es normalmente una fuente de ries-

g o s y e n d o n d e e x i s t e a 11 t o r i d o 1:1 , t a m b i é H e t. l s t e 

una responsabilidad. 

Las teorfas que se han expuesto acerca de los 

riesgos de 

dad que se 

trabajo toman como base la responsabili 

der!vil de las contingencias del trabajo. 

Francia, bas~ndose en 

como se encuentran 

la responsabilidad con-

Estas tuvieron su origen en 

la legislación civil; as! es 

las teorla de la culpa, de 

tractual, del caso fortuito 

objeti·1a. 

Y de la responsabilidad 

En el año de 1898, aparece11 nuevas teorlas que 

se apartan del derecho civil caen bajo ! • somhr• 

y dominio del nuevo y crer.iente derecho que es el 

derecho del trabajo, trayendo como co11secuenciB la 

aparición de las teor!as del riesgo de autoridad, 

del riesgo de empresas del riesgo social. 
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evolución, tanto doctrinal como 

la materia, ha consumido "ucho 

tiempo y por ende ha creado una extensión de la 

misma, provocando as! otorgar garantla los tra~ó 

jadores no sólo contra los infortunios de trabajo, 

sino también contra contingencias deriva<las '.le la 

condición social del trabajador. 

De las teorlas civilistas, primeramente se ha

blar~ de la teor!a de la culpa. Surge como la pri

mer teorla en la materia, sin desprenderse oel de

recho civil y teniendo como punto de a;,oyo Is res

ponsabilidad subjetiva mediante la cu<>! qu1e1 por 

culpa o dolo causa algíin daño otro queda otl1ga-

do la reparación de las consecuenc1Js. 

Según el viejo pero efectivo derecho Rornano,-

la culpa aparece como única fuente de responsab1li 

dad, tomando en consideración la violación Ge las 

leyes la dirección encaminada en con~ra do ~·-•al-

quicr persona que infrinja u omita las mis•1as; de 

esta idea se deriva la conclusión, de oue el solo 

hecho de infrinjir la ley es suficiente para ha:ér 

responsable al violador. 
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Tomando como punto de apoyo el derecho Romano, 

la legislación francesa otorgó una indemnización 

al trabajador cuando éste sufriera un accidente, 

bJsandose tanto en los hechos como en las omislo-

n e s d e 1 p a t r 6 n • P e r o p a r a p o d e r ,a J c a n z a r e 1 b e n e f .!. 
cio otorgado, el trabajador tenla que probar la 

culpa, esta resultaba ser la condición mediante la 

cual el trabajador podla exigir la indemnización, 

se tenla, forzosamente, que acreditar la relación 

de causa-efecto, o sea el nexo de casualidad entre 

el daño por él recibido, y que la culpa recayera 

sobre el patrón. 

Las condiciones para poder aplicar esta teorla 

son cuatro; siendo la primera la existencia de un 

acto positivo; la segunda, la existencia de una 

acción antljurldica;la tercera y mas importante, 

la existencia de la culpa; y por último que exis--

ttese un daño causado o t ro • 

Esta teorla 

sible tratar de 

tiene sus errores ya que 

acreditarle la culpa del 

no es po

tado al 

patrón, porque es dificil saber en que momento se 

sufrira 

tos son 

mayor. 

un 

e 1 

accidente ya que la mayor 

resultado de lo fortuito, 

p a r te 

de 1 a 

de és-

fuerza 



- 5 2 -

La segunda teorla es la llamada teor!a 1Je la 

Responsabl lid ad Contractual muy utilizada en Fran 

cia Bélgica. Esta teor!a tiene sus cimientos en 

la naturaleza misma de la obligación patronal ya 

que s1 bien es cierto, el pi1lr6n al rontra\;¡r 

sus empleados paga un salario por los servicios de 

estos últimos, tamh1én es verdat1 que el contrato 

de trabajo impone la oliligaci6n al empleatlor de 

ver DOT' ld segurida1j de sus obreros., y JlgD m~s im 

portante que la postre resurta ser la liase de-

la teor!a, el patrón debe regresar sano 

sus trabajadores; esto es, una ve• cumplidas todas 

sus labores, el obrero debe regreso1 su hooar i.;'1 

las mismas condiciones fls1cas en las qué lil er"µre 
~ 

sa lo re:ibtó y contrató. 

Algo importante que hay que nacer notar en es

ta teorla es el principio de la inversión de la 

prueba, ya que el patrón es ahora el obltgatlo 

prohar que el accidente no !1a sido causado por si 

culpíl sino que es resultado de la fucrlci ~1Jyor o 

de algún ca;o fortuito o la misma culpa d"t trab'

jador y romµer con la idea de que todo accidente 

de trahajo lleva implícito una presunción de cu!,.,, 

del patrón. 

Esta teorla, al igual que la anterior, tiene 
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sus errores porque simple y sencillamente en los 

contratos no existe cláusula o estipulación alguna 

en donde el patrón se obligue regresar al traba

jador en las mismas condiciones en las que lo con-

trató, Si existe alguna inrlrmni7aci6n es rorque 

la ley as! lo establece no porque se trate de 

averiguar quien tiene o no la culpa de los infortu 

nios sufridos en el trabajo. 

La tercer teorla analizar es la teoría del 

Caso Fortuito. Esta teor!a ti,,n0 como finalidad en 

centrar la responsabilidad patronal todas las ve--

ces que se produce un accidente de trabajo sin 

investigar si tuvo o no culpa. Llega la conclu-

sión de que existe la responsabilidad patronal pe-

ro imputable la empresa, ya que quien obtiene u-

tllidad o beneficio de alguna persona en la rela-

ción laboral, es justo que se haga responsable de 

los riesgos originados en el centro de trabajo. 

ResulL:i muy importunté pdrú cslal,l»("t?r lJ res-

ponsabilidad del patrón la distinción que esta teo 

ria hace entre el caso fortuito la fuerza mayor, 

y para tal efecto dice:"La fuerza mayor tiene uno 

causa exterior e independiente de la 2m~resa, en 

tanto que el caso fortuito configura un aconteci --

miento que escapa 

vitable aún siendo 

la previsión hum,1na es 

previsible, con orfncn r.o 

in e. 

o ! 
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funcionamiento mismo de la explotación, considerbn 

dose asl como culpa objetiva, culpa no imputable 

al empresario sino la industria misma."(7) 

Para terminar, esta teoria, rezuelve qu<! pura~ 

cumplir con su obligación y responsabilidad ele ;a

trón, éste det1e indemnizar;¡\ trabajador, no s6;) 

en los casos de que él, o sea el paLrón, hubiere 

incurrido en culpa, sino también cuando el acc1c~n 

te se produjera por algOn caso fortuito o por 

misma culpa del trabajador. Esto conduce 

paguen Indemnizaciones por los riesgos de traoa;c 

no importando que o quién haya producido el acc: 

dente, Jo que importa es inclemnizar al obrero. 

La úl Lima teor!a por anal izar de éste bloqc~ 

es la llamadJ teor!a de la Responsabllidad Objet;

va. Esta teor!a se origina en Ja legislación Fr;on 

e e s a toma como base los articolos 1384 y 1388 

del Código Civil del mismo pa!s. Los citados art!-

culos expresamente dlcen:Art!culo l384:"Se es re~· 

ponsable no solam~nte del actno que causa µor he:ho 

propio, sino también del causado por el hecho de 

las personas por las que s~ debe responder o PO' 

las cosas que se tienen en cust0diJ ... Artfculo :J~G 
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El propietario de un edlf lcio es responsable del 

dano causado por su ruina, cuando suceda canse--

cuencia de falta de conservación o por vicio de 

construcción."(B) 

En el co11tenldo del articulo 1384, no l1ay pre-

cisiones concretas en cuanto encontrar alguna-

persona responsable, pero s! reconoce que sera res 

ponsable que él tenga bajo su cuidado cosa determi 

na d a • 

De esta manera los tribunales encontraron las-

bases para proteger los obreros accidentados en-

el trabajo, desechando por completo tenr!as que no 

eran aplicables como la de la culpa la de la res 

ponsabllidad contractual; partiendo de la base de-

q u e e l p r o p i e t a r i o d e a l g u 11 a c o s a q u e s e e n c u e n t r e 

bajo su custodia sera responsable por el dano causa 

do é s t a además por lo::. pt1juicíos que se acarren, 

por lo tanto, tiene la obliagción 

lar el buen estado de las mismas. 

el deber de vigi 

As! es conio surge la culpa e•Ler1or· o sea fi-

jarse en la materialidad de los hechos, ver las ca 

sas de manera mas objetiva, y en base loo resulta 

dos externos, claros, obvios, fincar responsabili 

dad para el patrón, sin Lornar en cuenta si éste 

!iltimo tuvo o no la culpo del hecho. 

8.- KAYE DION!SlO, J. Op. Cit. pág. 46 
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L a teor!a 

que e l 

del riesgo objetivo parte del supue! 

to de daño causado por un objeto debe ser 

soportado por su propietario, sea, aquel que be

neficia con ese objeto. La responsabilidad deja de 

t e n e r s u f u n d a m e n t o e r. 1 a e 'J l p a e! e l Q 11 e h íl: e 0 a 1 9 o 

posee, esto, en la responsabilidad subjetiva;el 

simple dano 

m~s simple, 

causa.do par un,1 cosa o µor un 

el hecho causado por· Id cut¡ .. a 

resulta suficiente para consi~narlo. 

acto, o 

obJetlva 

En esta teorta Ja culra re5ulta, o mcj:·r dicha. 

se toma como un elemento secundario ya que lo q"e 

importa establecer es el nexo de causalidad, entr<e 

el hecho y el daño, para as! llegar determinar 

una responsabilidad bien fundada. El que sufre e! 

d~no sólo d?be de ~reocuparse por proLar ese rnis~ 

nexo de causalidad. Por eso se consitlera la leor!a 

objetiva como parte del derecho laboral ya que se 

est~ tomando al ho;ibre como parle de la colectivi

dad y no como una individualidad. 

En resullodo las leyes en materia de trobaJo 

han desarrollado c•pltulos especlflcos en donde se 

clasifican las lesiones que pueda sufrir el trataja 

dar en base est0 tratar de cuantificar el daoo 

asl poder aligerar la carga del trabajador ac::-

dentado que reciba una indemnización al mili prs-

ducido. 
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Toca el momento de hablar acerca de las teor!as 

del derec110 laboral comenzando con la teor!a del 

Riesgo Profesional. Esta teorla da la pauta para 

que en el derecho del trabajo se incorpore la idea 

de objetividad, desarroll~ndose de tal manera en 

Francia que culmina con la ley sobre accidentes de 

trabajo, en el año de 1898. 

De acuerdo con esta teor!a, la empfesa es en la 

que deve de recaer toda responsabilidad,debe de ha-

cerse 

mento 

presa, 

mismo. 

ésta 

Que 

debe 

las consecuencias ya que des~e el mo 

el riesgo estS impl!cito en la em-

de soportar las consecuenci.is del 

cargo de 

en e l 

Ya no se busca una responsabilidad del patrón, 

n1 una culpa, ni de el 

ver que la empresa se 

del accidente producto 

trabajador, sino 

haga cargo de los 

del trabajo y es 

simplemente 

resultados 

el patrón 

quien deoe responder en muchos casos porque éste re 

presenta aquella. 

La idea de ésta teorfa es "•UY clara, cuando el 

dueño de una empresa 

C:sta, se beneficia, o 

eso la ley debe hacer 

le resulte favorable, 

contrata gente que labort en 

se~ s~ \'d favori::ccr, r·::ir 

qu~ recaiga sobre él lo que 

en este caso los riesgos de 
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la industria o se.1 el riesgo profesion<il Se ~eb~ 

de reparar el dano que se ha causado, o sea indemnl 

zar lJ vfctirn'i en virtud íle que se ha explotajo-

la relación laboral que los u1e. 

La teor!a o,;etiva del Riesgo Profesional, al

ser aceptada por ~•si todas las leJislaciones, 1-.

cluyendo la nuestr•, provocó que tajas establecr~

ran que los accidentes ocurrirlos con motivo y n~ _ 

casión del trabajo dieran derecho una reparaciór1 

no completa sino sólo parcial, el mJnlo en nure 

rarlo serta determinado en base una tarifa que 

fuese proporcional al salario recrbi<lo por el tr•

bajador y el daño causado, aligerando as! la dif!

ctl situación del juzgador de tratar de hacer uP 

c~lculo de danos 

tima • 

;:ierjuicios reclamados por la .. fe 

Dada la necesidad de protección al trabajador, 

que como consecueoc1a de un accidente de trabaja 

disminuye su capacidad de producción y con esto su 

salario se ve aco ... tado si es que se vuelve ¡:.rr, __ 

p 1 e a r , 1 a d p 1 i c a c i ó n d e é s t a l e o r ! a 1 J e v a 11 n ., º ' 

pecie de seguro obligatorio. 

En conclusiOo, esta teor!a 

vedosas, pero n9 contempla el 

aportó cosas muy "'r"\ 

factor de dest1uman1-
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zación por parte del patrón ya que éste perdió to

da preocupación para prevenir los accidentes al 

crearse las tarifas para pagar los defíos sufridos 

en el trabajo, adem~s de hacer un lado factores 

tan importantes como la irresponsabilidad, la ne--

gligencia, culpa del trabajador. 

La segunda teor!a de este bloque es la llamada 

teor!a del Riesgo de Autoridad. Esta es producto 

de la jurisprudencia francesa que deter~1n6 dese-

charla idea del riesgo especifico ele la actividad 

industrial traer la postura del riesgo creado. 

Las ideas anteriores se devaluaron en virtud 

de ia extensión de los beneficios de la ley to-

dos los trabajadores y empleados. Por estas razo-

nes Rovast creó la tests del Riesgo de Autoridad.

partiendo del principio de que la autoridarl es fu

ente de la responsabilidad, bas~ndose en el estado 

de subordinación en el que el trabajador se encuen 

tra. Siendo elemento esencial de todo contrato la 

relación de dependencia, debe indemnizarse todo he 

cho ocurrido en relación con la misma. As! es como 

el patrón debe responder de la integridad :·!sic.i 

del trabajador mientras éste s~ encuentre subordi-

nado la relación que lo sujeta como autoridad. 

El trabajador al prestar sus servirlos y oherleCAr 
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las órdenes del patrón se está sometiendo in:pl!ct-

tamente Jos riesgos que pueda sufrir, por lo tan 

to los que se produ¿can seran imputables al emplea 

dor solamente. 

El que contrata debe cuidar que el tratujador 

no sufra malestares flsicos causa del trabajo 

sl estos llegaran darse deber~n ser compensados 

de la manera más justa adecuada. 

Por estas razones, se discute en la teoría, si 

el contrato de trabajo es o no un fundamento ée la 

responsabilidad del patrón, llegando la deterc,i-

nación de que la obligación de indemnizar no ;Gen 

cuentra solamente en el riesgo de las labores, ni

en el ne~o de causolidad entre el ar.cirJente ~I 

trabajo, sino que también debe tomarse en cuenta 

el factor que llegue la causalijarJ, la agravaci-

ó n y 1 a dolencia anterior a 1 riesgo de trabajo, y 

a 1 tercero que representa 1 a empresa. Por es o 1 a 

responsaui 1 id ad de 1 patrón debe ser to t a 1 en 1 a me 

d id a de s u autoridad, p o r 1 o tan to se apruc:tia 1 a 

i de a de 1 a existencia de un contrato de trabajo y 

que se su3c i te el accidente dur2nte el mi SQO, se 

nota la existencia de una relación causa-efecto en 

tre el accidente y el trabajo. 

Por eso Ja totalidad es en base la autoridad, 
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en virtud de que el contrato efectuado entre el era 

pleado y el empleador surge la autoridad del pdtrón 

y de esa autoridad la supuesta subordinación que 

se desarrolla, necesariamente tiene que aparecer la 

responsabilict)d del empresario. 

De no existir los elementos antes mencionados 

no habrla responsabilidad patronal en caso de acci 

dente, por eso es importante la existencia cte la 

relación de subordinación ya que aqu! se genera la 

responsabilidad, se base en que desde el momento 

en que el trabajador es contratado y queda bajo la 

autoridad del patrón, ~ste debe responder por los 

accidentes que le ocurran a aqu<'l y devolver al 

trabajador en las mismas coniJiciones f!sicas y ps.!_ 

quicas en que lo admitió, o sea. saludable. 

La siguiente teor!a comentar es la del flies-

go de Empresa. Considera que va a darse una desap! 

rición de la responsabilidad individual, para as! 

surgir un riesgo que abarque toda la comunidad de 

trabajo, sea la empresa. Sin tomar en cuenta al 

titular de la misma, los accident~~ de tr•~•Jo se 

estan generando dentro de un órgeno en el cual el 

trabajador est~ inmerso y es la empresa. 

A esta teor!a se le ha llamarlo tamt>ién del Ri-

esgo Generalizado, pues con ella se llega la a--
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aplicación del principio de 

tenga por causa el trabajo, 

cios al trabajador, dehera 

la empresa. 

toda eventualidad que-

y que ocasione perjui-

responder por esos daños 

Ahora bien, la base de la JUstic1a Social de 

responsabilidad para accidentes de trabajo, es que 

todo hecho que tenga algün ·dnculo con el trabajo y 

que conlleve al daño en el trabajador, deberó ser 

Indemnizado, ya que el trabajo trae il'lpl!cito un 

riesgo y este su vez present.a un dotle mcnoscat¡o 

para el asegurarlo. tanto ~conómico como f (sico por 

lo que es justo que el patrón repare el daño. 

Esta teor!a form• parte de una etapa de cambio 

entre J,1 idea del rieSJO profeslonol el rie;go so 

cial, ésta Oltlma, tomar~ la estructura de la res-

ponsabllidad de empresa para llegar as! la crea-

ciOn de un seguro soc la! obligatorio. 

Se dice quG 6sta es una de la~ t.P.IJf[.~s r.i.~: Jdc-

cuadas por determinar en formñ rla~a l~ re~~onsabi

l ldad patronal. Sin reccnocer esta posibilidad, lo 

que hay que admitir es 1ue al igual que las antQ---

riores, trata de dar sus lineamientos en baSG un 

cambio, sea, hacer un lado 

individual humana y canalizar 

Id "'"ponsabil1dad 

la misma hacia una 
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persona, colectiva o moral. 

La última teor!a tratar es Ja del Riesgo So-

cial. Esta teor!a aporta un elemento m~s. sostiene 

que el riesgo de trabajo que sufre un empleado, es 

uno mis de entre muchos, resultado de la vida so-

clal por ende, tas consecuencias deben recaer so 

bre un mundo industrial y no sobre determinadJs em 

presas. 

As!, el accidente deja de ser un elemento de 

responsabilidad y se transforma en una institución 

de garant!a al orden de Ja previsión, como un sis

te¡;¡a autónomo. 

Agrega que los riesgos de trabajo son pnrte de 

las muchas divisiones de contingencia que est~n 

sujetos tan te los trabajadores como cual quier otra 

persona. 

Esta teor!a tiene mucha a:eptación en los rA!

ses desarrollados, porque pr·o~one Ja existPncí~ de 

un seguro social obligatorio, en virtud de que los 

riesgos siempre estan al acecho del trabajador y 

cuando se llegan dar, el último se encontrar~ in 

defensa, por lo tanto afectilr~ su rapacid'1d de 

producción y la vez de inyreso. 
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En realidad, esta teor!a es una evolución se 

la teorla del riesgo profesional y tiene por resul 

tado omitir Ja responsabilidad clel patrón r1e !;

empresa, por medio del seguro, ~ero, tlcticamente, 

esta permitiendo la responsat,1 1dat1 del patrtn, 

claro estA que de manerJ menos gravosa, ya qt112 con 

la creación de st:guros sociale~ .. ya no se ohl1:;ia 

individualmente al r:atrón ni mucho menos lt! i:rn--

pre s a 

b 1 e e e 

cubrir los riesgos, sino que at1or,1 se esta 

que es la colectivirlad la quP debe ?.s1.1·· 1 ..- la 

responsabilidad derivada de un11 contingencie ;::r. el 

t r a b aj o . 

Con Ja teor!a del riesgo 

ca de los riesgos de trabajo 

e o n s t a n te c r e e i n 1 e n t o p a r e c e 

del trabajo PGnetra en la 

quizl en un futuro extienda 

en la mism,1 seguridad social 

social, la proble-,bt_i_ 

se generoliza S·J 

Q'Je sale del der2:r10 

previsión soct~l 

su ámbito de 'tali'::t:Z 
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NATURALEZA JURID!CA DE LOS RIESGOS DE TRAOAJO EN LA 
SEGURfOAD SOCIAL. 

2.- TEOR!A DE LA SEGURIDAD SOCIAL. 

Ciertamente que el derecho de prevlsi6n social 

para los trabajadores nació con el articulo 123 óe 

la Constitución; pero !'.'Ste derecha, puede conside--

rarse como un punto de partir1a para llegdr 

guridad social de todos los seres humanos. 

l a se • 

Asl que<lar!an protegidos y tutelaJos no sólo 

los trabajadores, sino también los econórnicanente 

débiles. Nuestros textos constitucionales pasaron 

de la previsión la seguridad social, pues en ta 

fracción XXIX, del articulo 123, se considero de 

utilidad pública la expedición de la Ley del Seguro 

So e i a 1 • 

De e s t d manera, 1 a seguridad so e i a l se convier-

te en una ciencia de derechJS públicos, de observan 

e 1 a o b 1 igatoria y aplicación nacional, p íl r a el ! o - -

gro sol id ario de una econornla auténtica d~ 1 os r ~; - -

cursos valores humanos, que pern,iten inarescs 

m•?dios económicos suficientes para dar toda lil P.?. 

btacíón una subsistencia decorosa, alendiénrlota en 

los casos de: accidentB' de trabajo,enfermcd,Hlcs 

profesionales.,e-nfermedades no profesion.-11~~s.materni 

dad, invalidez.vejez y muerte, 

analogos. 

de otras con fines-
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El derecho de la seguridad social es una rama 

del derecho social que comprende todos los traba-

jadores, obreros, 

ón integral contra 

dades laborales 

artesanos, etc., para su 

las contingencias de sus 

para protegerlos frenta 

protecc_!_ 

a c t i v 1 -

todo 5 

los riesgos que puedan ocurrirles. En nuestro pa!s, 

la seguridad social se perfila en un marco de obli

gatoriedad, para proteger por igual todo; los tra 

bajadores de las industrias, del comercio, de la 

construcción; con la mira del futuro previsible, de 

brindarles esta seguridad, la masa económicamente 

dé b l 1 • 

Del mismJ modo, la seguridad so·:ial tiene la 

finalidad de establecer, mantener y acrecentar e. 

valor intelectual, moral y filosófico de la pobla--

ción activa; pre~arar el cambio las generaciones 

venideras y sobre todo, sostener a los lnca,.d:ite-

dos, eliminados de la v!a productiva. 

Por naturaleza, la seguridad social se empeiia 

con tesón en proteger al hombre, desde la cuna has

ta la tumb,1, ne sólo cre~ndole las con:liciones a0e

cuadas para una existencia biológica óptima, donde 

pdeda satisfacer sus necesidades vitales de alimen

to, vestido y habitación como miembro de la sacie--
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dad a la que pertenece. 

La seguridad social, al satisfacer necesidades 

vitales acciona la sociedad con nuevos lazos de 

unidad, entendimiento y de afinidad. Tiende hacia 

una aplicación nacional, abarcando todos los ries-

gos protegiendo, sin excepción, la población. 

Del mismo modo protege y tutela todos los traba-

jadores, desde que salen de su domici io, hasta que 

regresan él, comprendiendo también, seguro de 

accidentes de trabajo. 

La seguridad social nace de las realidades so-

ciales y de necesidades económicas del individuo y 

se traduce en una universalidad de protección bio

socioeconómica. 

La vida ante estas concepciones se integra con 

salud, trabajo, cultivo de la inteligencia, convi

vencia y amor; la seguridad social se debe empe~ar 

en llevar todo eso hasta donde sea posible cada 

hogar. Por eso la seguridad social, es sinónimo de 

bienestar, de salud, de ocupación adecuada segu-

ra, de amparo contra todos los infortunios,es lucha 

contra la miseria y la desocupación en fin, es la 

elevación de la personal !dad humana en todo su com

plejo pslcoflslco, amparando todos los riesgos fun-
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damentales como son la pérdida de la salud, pérdi

da de capacidad de trabajo, procurando proteger 1 a 

integridad flsico-orglnica de los hombres. 

La idea de previsión social ha venido 

superada por la del concepto de seguridad 

que ésta última no abarca solamente las 

trabajadoras sino toda la población del 

s i en rJ o 

soci.il ,ya 

clases 

p a ! s no 

solamente en los riessos cllsic0s, ino en todas 

ias formas posibles de contingencias mo<1o de ase 

gurar a todos un nivel de vida de bienestar so---

cial de acuerdo I> dignidad humarH. 

la previsión social dirige su acción al indivi-

duo, mAs que lil familia o la cornunidad;en c'm-

bio la seguridad soe1al toma al individuo como com

ponente de la colectividad y dirige sus acciones 

la colectividad en su conjunto.ver por el individuo 

porque le interesa la comunidad. 

Por eso, la seguridad social es un cuerpo ~u-

cho mis grande,mls complejo y suµerior que cualqu! 

er otro término que en algún momento quiere llegar 

equtpar[1rsele como la previsi~n.la rPSponsabil1-

dad,el seguro.la asistencia.la c,1ritlad, entr•-' otros 

ya que la seguridad social llene como función e: ! 

segurar el bienestar dél individuo y de su familia 
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los conceptos mencionados ~on anterioridad tie--

nen una ayuda eflmera, no garantizan un aseguramte~ 

to como el que ofrece la seguridad social; ademAs 

la seguridad social tiende una satisfacción de ne 

cesidades vitales en determinado momento elevan 

el nivel de vida de los mismos individuos. 

La seguridad 

complemento del 

pleo brinda una 

social viene 

empleo, esto 

actividad al 

convertirse un 

en virtud de qu" 

individuo, quien 

vez ganarA un salario por ese trabajo prestado 

un 

e 1 e m 

su 

as! luchar contra la vida diaria y sus contingen--

cias; por su parte la seguridad social aportarA 

los individuos la seguridau el bienestar ante las 

contingencias que se vayan presentando. 

l1hora bien, la seyuridad social por naturaleza 

crea un conjunto de medios para que la pohlación 

pueda protegerse en contra de ciertos imprevistos, 

en virtud de que éstos últimos son muy numerosos 

la Organizaci{Jn Internacional del Trabajo los ha 

clasificado de la siguiente r1anera: 

1.-Atención Médica. 

2.-lndemnización por Enfermedad. 

3.-Prestaciones de Empleo. 
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4.-Prestacíones por Vejez. 

5.-Prestaciones por Accidente de Tróbajo En-

fermedades Profesionales. 

6.- Prestaciones Familiares. 

7.-Prestacfones de Maternidad. 

8.-Prestaciones de rnvallctez. 

9.-Prestaciones de Sobrevivientes. 

Esta clasiflcaci()n es en hase las diversas 

necesidades que tienen su orlgen en el sin nOmerc 

de situaciones en las que el Individuo :uede ser 

privado o disminuido de su capacidad productiva. 

Los objetivos de la seguridad socl;; pueden ;~r 

los siguientes: 

1.-Tratar de abarcar en una forma 7"Y amplie 

los gastos, o la reparación de los resultados de 

un accidente o contingencias que se var suscita~~: 

en el diario acontecer del Individuo. 

2.-Formar un mecanismo de previsi6r para evitar 
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social se desea organizar en un todo armónico, los 

seguros sociales rodeando al hombre desde la 

edad prenatol hasta su muerte, como asl mis~o su 

descendencia, de una acción µrotectora ante lo ce

santla, la enfermerJail, la invalidez, la vejez y la 

muerte. Esa concepción protectora para cada hombre 

cada mujer la sociedad entera, da natur:Jlmen 

te seguridad para el futuro ele cada uno de ellos. 

la seguridad social se preocupa por la protef 

ci6n social de los individuos, dado que es una ne

cesidad colectiva, su satisfacción estriba en cr·ear 

una organización adecuada de ser~icios para el pú

blico, AdemAs de garanti1ar un m!nimo de existen-

cía frente todas las contingencias que redur:cn o 

dismin11yen la caµacidad de generilr trabajo J¿ Qd 

nar una remuneración por el mismo trabajador. 

Ahora bien, la seguridad social pretende abar-

car tantas contin9eri::ias ~uscar mejoras eo CJJn-

to prestaciones, que traen como 

aparezcd el intervencionismo del 

en las ramas financieras y en el 

instituciones que son instrumento 

so e la l . 

consecuencia oue 

Estatlo o gob1~rno 

control hacia las 

de la seguridad-

Oe esta manera los sistemas de seguridad se·---
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cial, o mejor dicho, las instituciones encargadas

de prestar la seguridad social. ya se,1 el Estado o 

cualquier otra institución, deber!n lograr dar una 

garantía ~rn1ma para que exista la entrega de pre~ 

tac iones acrecentar el nivel de vida de las per-

sanas aseg!..radas. 

Asf es como el sistema de "seguridad nacional" 

se enfrenta las siguientes situaciones: primera., 

la colectividad debe proporcionar cada uno ele los

medios para satisfacer las necesidades que juzgve

necesarias, tomando en cllenta los recursos técni-

cos económicos disponibles. Las obligaciones im-

puestas as empresas o individuos Le11:J1~ar1 como 

finalidad, pr1porcionar la colectividad los me 

dios néces.1rios (11 servicio óc las prest11cion0s, 

adem~s mantener entre las necesidades que se han 

planeado satisfacer las prioritarias para tomar en 

cuenta el Imite de las posibilidades Lécnicas 

econ6mi::as; la segunda, es ofrecer un beneficio o

prestacíón en reciprocidad de una obligación. 

En consccucnciJ, el des•rrol lo rle I• seguridad 

social tia tr·atda coma resultJ~lo ofrerr'r los sec-

tores que no estln asegurados por completo, y dar-

1 a m i s r.-, a 1 o .l Q u t? n o s e e n e u e n t r a n i n e l u 1 d o s e 11 

el camoo de aplicación de Ja sc9uri1lílrl sor.in!. 
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De esta manera es corno forman tres renglones 

de protección seguridad social: 

La seguridad 

rantla que se 

tenso fijad0 

social proporciona una peque~a g~ 

encuentra dentro de un marco ex

~)r la ley, por eso ést•' régimeo-

trata ~e resro"~•r de la mejor forma µara bric 

dar un m1ni:r10 Ce subsistencia rn~s adecuarlo r.;

ra el individuo. 

2.- Elevar el nivel 1~con6mico de los interesados 

por medio de la relación contractual, entre ~! 

tr6n trabajE!·fJr. 

3.- Ofrecer otras alternativils para solllcionar ne

cesidades que todav!a no son subsanadas. 

La segurída1.1 so:1al debe buscar como garant1--

zar los f11edi0s d~, ~.x:i~tericia alqo que es muy Ifll-

portante, brindar protección social 

niveles de vida inferiores, ya que 

seguridad social es muy raq1J!tica, 

en aquellos 

entre éstos la-

en ocasiones-

es en donde más se necesita de ella. 

porque se ha llegado pensar que lJ 

cial es exlusiva, porque si bien es 

E s to surge 

seguridad 

cierto que 

reció como protección un d0tcrf.ir.1do grupo de 

so -

a P..:. 

trabajadores privados, verbigracia, ferrocarrile-

ros, no se puedü negar qu<> todos los individ11os 

requi<>ren de la seguridad social, 
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Es as! como la población se protege de las con 

tingencias de como la seguridad social desarro-

lla dicha protección en base diversos situació-

nes, fin de que todos los individuos estén prot~ 

gidos en proporción los reg!menes obl1gc.torios 

para los trabajadores, sus familiares~ personaco 

protegidas ror los reg!mencs del Estado y aquella-

protección que 

son controlados 

proviene de reg!menes 

por el mismo Estado. 

privados q IJ e -
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3.- DEFINICION CAl.IFICACIOtl TECNICA DE LOS RIESGOS 

DE TRABAJO. 

E n t o rJ a s 1 o ~ d e: f i n i e i o n t~ :.:- A Y 1 s t e n ;) r o b l e m a. s e n 

CUiJnto la unificación de criterlos, peri; en la de 

los ríesgos de trabajo, el prablt::.ia se :¡grava cu-ln-

d o s e d i v i d e u n e o r. e e p t o (! n d o s m u e h o s n 11 t o r e s , e n -

t re e 1 1 o s G U 1 L L E R I' ü CA B !1 :: EL l. ,'. '· so s t 1 en,. n que l a s 

definicionC!S corrric.í1c·nden mti:, 1,:1 doctrinJ que 

l a l e g i s 1 u :: i 6 n • ;:i o ,. e s o l o s. r: o n e \? p t 'J s rJ e n t r o d l' u n a 

ley dehen ser estudiado5 por los conocedores en !,.; 

rri :i le r i a p a r a 1 l e fJ -:'! r s o n fo r r., a r J u r i s ¡1 r u rl e ne i a que 

sirva de apoyo ai legislailor, con la finalidad de 

e v i t a r e o n f 1 1 e t. o :. r n r u t l l i 7 ri r t r:: o r f .'-! '.! u e e h o r: r; ri 

entre si. 

En e 1 

lador de 

obligado 

caso de los r11~sgos Lle trilbajo, el legis

una manera libre y muy particular, se ve 

utilizar la 1nterpret.Hión dado que al-

gunas definiciones no cont~rnrlan aspectos que ütrus 

si incluyen en las misrr.as. 

Asl es como la Jurisprudencia ha teni~o que 1n

terven1r para que el concepto sobre los accidentes 

de trabajo tenga uniformidad se evite con esto la 

infinidad de interpret1ciones que se pueden dar al 

respecto. 
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Siguiendo al maestro GUILLERMO CABAUELLAS,se ha 

blarl primeramente del concepto del riesgo profesio 
"' 

nal según la doctrina. Hay que t1acer notar que no 

son lo rr.1smo el riesgo profesiortúl con$Iderado corao 

b a s e p a r r1 f i j ri r l a r e .:; í1 o n s-. a ¡, i l i r! .:i. ·.i d r_· l r a t r ó n y e l 

riesgo profesional tornado coroo lesión e n f '' r n1 e rJ a d 

que sufre e:l trabnjador~cl primero sr: utiliza para 

fundar la responsabilidad de!:, r•ersona q11~ tiene 

obligaciones :en et segundo, se deteri;iin~ el tipo de 

contingencia que sufre el traildJ,1rlor. El r1es90 es 

e 1 q u e p 1· o d u e e 0 1 a r. e t d u n t t:! o l ,J e n f e r m e d J d , a 1 

mismo tiempo Ja responsabilidad del ~atróu. 

Se pretende un!fic,1r el criterio sobre el con--

e e p to de r i e s g o ó e t r a b a jo , en e 11 a d r a 11 do en é s te l íl s 

e o n t l n g e n e i a s l a h o r a l e s , n o s 6 ! o ,1; q u ¡_: l l a s '1 11 e s e 

g e s t a n e n e l t r a b a j o m i s rn o , s i n o t .1 m lJ i 6: ;i, a q 1i e l l o s 

que sen resultados de Jos primeros. Por eso MAi1TlN 

CATHAf~INO define al riesgo de la siguiente manera 

"Es todo aquel causado por accidente o enfe!'medad 

directa o indirectamt:nte rclJcicnaGó cor la pre,t·3-

clón dPl trabaj0(subordinarjo) ,y qu0 tonga nor ~rec

to la imposltilidad absoluta o 1,1 incapdcidad,total 

o parcial ,temporal o permanrnte ~e la vicrtma para 

trabajar."(9) P a r a MARESTAtlG,aulrr í r a n e ( ~ , a (. e l ó e r1 ~ 

9.- CABANEl.L~S. Guj l iermo, ~~~!~~~.~~"!~!~~!!!2~!w~~l 
l r a b a j o t O 1 b l i o g r ~ f i e a O m e t> a 1 i1 11 •: 11 a s '; i r e s , l 9 6 ~1 , P tí. g • 2 O : 
Wlllft'VUWW 
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te es "la lesión corporal proveniente de 1.1 ;iccióo

súbita y vlolcnta df' un¿¡ Crlusa exLerior."(lO) 

Otra definición que tenemos que agregar es la 

que proporciona CABOUAT ya que r•ra él, el acc1~ente 

de trabajo es el producto de una causa sObiLa V i O -

lenta que se mdnifiesta en les.iones corriorales c;ue 

se traducen en el fallecimiento de la victimo en 

una incaracidad m'3yor o menor pflrtl el tr.Jbdjo. 

Para UNSA!N, •ccidente de trabajo es todo ""cho 

que.producido como consecuencia del trabaJo,origino 

un dai>o al trdbajador. 

E s t a s s o n a 1 y u n a s d e f i n 1 e ! o n e s e n l a s q u e s e e '' 

e u e n t r a n e l e m e n t o s J i s t i n t o s . A l"I o r a v e a m o s 1 o o 11 >:: \i 1 

cen algunas leyes sotire el µartícular. La Ley feée-

ral del Trabajo de Mé,íco ha s~rvido de base para mu 

chas codificaciones de trabajo 11lsrano-american.;s es 

peclficamcnte sus articulas 473 y 474 contienen la 

definición de riesgo de trabajo accidente de traba 

jo respectivamente, los que la letra dicen: 

Articulo 473:Riesg~s de tr,1bajo son los a(.ct1en 

tes cnfcrrr.cc!ades 1.ftlL: e~ldn ex¡}uestos los tr~baja 

dores en ejercicio o con motivo del trabajo. 

Articulo 474:Arcid~nte de trabaJo es toda le---

sl6n org~nic~ o pcrturbJciGn funcional, inmetlíata,o 

10.- CABAflELLAS, Guillermv, Op. Cit. p~g. 205 



- ¡ ~ -

ESTA 
SAL!H 

TESIS 
DE U1 

Nfi DEBE 
BlBUOifGA 

la muerte.producida repentinamente en ejercicio, o . 
con motivo del trabajo.cualquiera que sea el lugar 

el tiempo en que se preste. 

Quedan inclu!rJos en la definición antorior los 

accidentes que se produ:ci'!n al traslad:irse el tr:i:t1 a 

jador directamente de su domicilio al lugar del tra 

bajo y de éste a qué l 

Con mut pocas mod1f1caciones,&stas definiciones 

son casi idénticas en los ordenamientos de trabajo 

de Costa Rica 1 Ecuador' 1 El Salvddor.Hon(jurds,Nic,)ra--

gua y Panam~. 

Otra d~finición es la Alemana, 1,1 cual dice:"E·; 

un acontecimiento que ataca la integridad del cuer· 

p o h u rn a n u 1 s ~ p r o d u e e p o r :1 n s 6 l o h e e h o se ':!ncu0n 

tra claramente por un comienzo y un fin."(ll) 

La Ley Francesa dice lo siguiente:"Se consider .. 

accidente de trabajo.cualquiera que sea lo causa,<ól 

a e e i d e n t e s o U r e v e n i d o p o t h e e 11 o ;:;~o$ión del trat 

jo toda persona asalariada,o que trabaje por cuol 

quier titulo o en cualquier lugar que fuera, para 

uno o varios patrones o dueiio; dr el'lpresa. Se consi 

dera tgu.;lment.P como accidente del tral>ajo,el ac< 1 

dente sobreveni~n lo' trabajadores comprendidos 

1 1 e A B A N E L L A s ' G 11 i l l e r m o , o ;1 • e i t . p r, ~ • 2 o s 
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en Ja presente Ley durante el trayecto de su resi-

dencla al lugar del trabajo y viceversa.siempre que 

el recorrido no se haya interrumpido cambiddo por 

un motivo. Dictado por el interés personal e ince-

pendiente del trabajo.''(lZ) 

La argentina define al accidente de trabajo ca-

mo "Todo hecho que en la ejecuci6n del trabajo.o en 

ocasión consecuencia del mismo produlca lesiones 

corporales.mediatas o inmcdiat.1s,a~arentes.superfi-

c i a l e s profundas,asl como los hechos constituidos 

por caso fortuito o por fuerza mayor inherente al 

trabajo que produzcan las mlsn;as consecuenctils."(lj) 

La legislación española tla Id siguiente definl·· 

ción: "Para los efectos de la presente ley, se ent ien 

de por accidente toda lesión corporal que el trabe-

jador sufra en ocasión o por consecuencia del traba 

jo que ejecute por cuenta ajena."( 14 ) 

Estas definiciones contienen elementos distin--

tos,se aprecia que no existe unidad de criterios y 

en parte ésto se debe que las definiciones se or-

rle.nan según la influencia jur!d1ca que tengan. De es-

ta manera, los conceptos de la> leyes vigentes en 

los di~tintos p.::isc~ cor1side,an los riesgos de 

trabajo desde tres rubros: 

12.- CABANELLAS 

13.- Idem 

G u 1 1 1 e r m o , · o'p . · e~¡ t • p á y . 2 o s 

14.- ldem 
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PRJMERO.-La 

dentes ocurridos 

trabajos sujetos 

Legislación Germana cubre 

en los establecimientos o 

1 o s 

en 

a e c i -

1 os 

1 a 1 e y • 

SEGUNDO.- La Ley Francesa se sujeta los sobre 

venidos por el hecho o con ocasión del trabajo. 

TERCERO.- La Legislación lnglesd considera al 

accidente de trabajo como el ocaccido por 

en el curso del trabajo. De esta manera 

toma la corriente que m~s le parece y se 

mi s m a • 

el hecho 

cada pa!s 

apega la 

Hay que hacer notar que no todas especifican de 

que el ase de accidente se trata. Ya que no es lo 

mismo un accidente común.el cual es un acontecirnien 

to anormal e inesperado,con c,1racter!sticas tales 

como la lmprevisi6n,un origen externo,sübitamente y 

violento;y el accidente de trabajo es el que sobre-

tiempo que se presta un servicio, 

el trabajo, incluyendo Jos que se de. 

viene durante el 

para cumplir en 

rivan del caso fortuito o de fucr-¡_a n0yor,im¡,lfciM 

to s 

i r o 

a 1 trabajo 

venir de 

y los que ocurran al trabJjador al 

sus labores cotidiunos,en la .nr::dida 

que el trayecto haya sido interrumpido en inter(>s 

particular del empleado o por cualquier olra razóu 

extra al trabajo. 
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En cuanto l a c a l i f i e a e i 6 n , e A R ti E L U l T 1 1 o h a e e 

de la siguiente forma:Los riesgos que pueden recaer 

sobre el empleado son los siguientes: 

a)Genéricos.-Los cuales n o so n inde:mnizablcs . ) -
que abarcan todas las personas son independien-

tes de las condiciones en que el trabajo se desarro 

l l a • 

b)Los Espec!ficos.-Oue se dividen en dos gr"pos 

1.-Los directos o propios 

2.-Los indirectos o impropios 

A u n q u e a 1 g u n a s e e r r i e n t l' :; e o n s i rl e r a n q u e e l 

accidente de trabajo sólo es aquel 

un trabajador en el desempeno del 

que le ocurre 

mi sin o , le rro-

voca un daño al cuerpo que su vez disminuye su ca 

pacidad f!sica para producir. 

Otro rango del riesgo de trabajo es el llalT',,Jo 

violento.en el que el accidente ·iebe manifestarse 

en un lapso muy pequei\o debe manifestarse violen 

tamer1te 1 aún ctJ~ndo sus result~dos sean diverso: 

la violencia presentadii.Aqu1 la violencia surge co

mo elemento indispensahle para que se de la condi-

ción rle riesgo. 
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La comisiOn de expertos en seguridad social de 

Ja O.I.T. aportan la siguiente claslflcaclón: 

a)F!slcas:Enfermedades, Inval idez,Vejez,Materni-

dad,Accldentes Muerte. 

b)Econ6micas:Oe~ocupaci6n Involuntaria. 

c)Soclales:Como la carga económica de familias 

numerosas. 

Las tres nos llevan la necesid.1d oe benefi---

clos en efectivo, salvo las derivadas de causas fi-

slcas,que requieren también una ad~cuada atención 

médica. 

Por eso la O.I.T. ha er:umeraclo 11s pre;taciones 

o beneficios correspondientes las distintas con--

tingenclas, de la siguiente manera: 

Prestaciones de:enfermedad,desempleo,vejez,accl .. 
dentes de trabajo y enfermedades profesiona\cs,car-

gas de fami\la,maternldacl,invalidez,muerte la 

asistencia médica. 

Una clasificación mA> e:; la clel español,SEVEHl

NO AZUAR, una de las mis conocida• y aceptada•, el-
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cual las considera de la siguiente manera: 

a)Por su origen biológico:est~ la maternidi:J,la 

vejez y la muerte. 

b)Las de origen patológico:como la enfermedad, 

el accidente del trabajo y la invalidez. 

c)Las de origen económico-social:tales como el 

paro forzoso y las cargas familiares;incluyendJ pr~ 

blemas de vivienda,nupcialidad,entre otros. 

Como es de apreciarse estas clasificaciones,'! 

i g u a 1 q u e 1 a d e f i n i e i 6 n , c o n t e m p 1 a n e 1 e m e n t o s m ,1 y el 1 

versos y por ende no llevan similitud entre e!i1s. 

provocando conf:..siones y en cl~t.C!rmtnado moment-: ::i::: 

tornan inaplicables. 

Por ejemplo es dificil tratar de encuadrar 

los riesgos de trabajo en h<lse la violencia ~f: 

los mismos.de igual manera tratar de tlacer un.a divi 

sión en cuanto 

relación labor;,! 

los suJetos independientes de !a 

Tampoco resuJt,1 aceptable Ja definición OE la 

O. l .T. ,por contener una simple enumeración de re :. -

tac iones 

sufre el 

correspondientes 

trabajador.Adem~s 

las contingencias cue 

no tiace distinci6o :'.e'" 
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tas últimas,conftindiendo algun.1s como la maternidad 

la vejez y muerte, con otras contingencias como es 

el caso de la enfermedad, accidentes de trabajo, la 

lnvalldez,etc .. Del mismo modo, no es justificable 

la distinción que hace entre desocupación como fenQ 

meno estrictamente económico y cargos de familia, 

como de corte estrictamente social. 

Probablemente, la clasificación de 1\U/AR resul

te la m~s aceptable por las mismas consideraciones 

por las que se desc,irtan las restantes.Las biológi-

cas alcanzan todos los homhres necesariamente,por 

el sólo hecho de: ~er seres vivientes.Las 11atológi-

cas pueden o no alcanzarlas, siendo las dos primeras 

temporales y la tercera per1nanenta.Las económico-so 

ciales.quc pueden ser ampliad;;s en :;u enurrierdciGn. 

no distinguen estrictamente entre uno otreo car~c-

tcr. 



CAPITULO lll 
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LOS RIESGOS DE TRABAJO EN LA LEY DEL SEGURO SOCIAL. 

1.-CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS POR GRADO DE RIES

GO DE TRABAJO. 

Un apartado de discusión dentro del Seyuro So--

cial y su ley es establecer simientes inobjetables 

atractivos para pagar las primos cubrir por los 

sujetos obligados.La atractividad en el pago del p~ 

trón de la cuota y la suplencia de sus obligaciones 

ante la ley Federal del Trabajo. 

Por otra 

por grado de 

parte, la clasificación de las empresas 

riesgo de trabajo tiene bases jurldi--

cas controvertibles.ya que el articulo 123 <:onstitu 

clonal,en sus fracciones XIV XV,determlnan la res 

ponsab1lidad del patrón en CLISO de accidentes de 

traba¡o y enfermedad ¡irofcsiona!,y la ley riel Segu-

r o S o c i a 1 • q u e r e s ,, 1 L a s e r 

clona que el instituto se suhrngrir~ las obligaci9_ 

nes patronales.por el simple t1ecl10 rle haberse ins-

c r 1 t o y a u n q 11 e n o s e h a y 11 rl a d o e! e o 1 t a a l t r a l) a j a - -

dor,éste puedJ rercib1r los Súto.;1cios r.?édicoi; v dc:

mAs prestaciones,par,1 esto se estahlecer~n cap1ta-~ 

1 e s e o ri s t i t u l i v o s ~i ~ r a e l p a l r ó n , e o n1 o r e e rn h o l s o d e 1 

monto de los beneficios al trab•Jador o 

1 i a re s • 

su:, fami-
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De esta manera el reglamento para la clasiflca

clOn de empresas y determinación del grado de ries

go del seguro de riesgos de trabajo.en sus primeros 

tres articulas mencionan lo siguiente: 

"Articulo 

to,norman la 

terminación 

la cobertura 

se refiere la 

1.-Las disposiciones de este reglame;;_ 

clasificación de las empresas y la áe

de los grados de riesgo y primas para 

del seguro de riesgos de trabajo.a que 

ley de 1 Seguro Socia t. 

Para los efectos de este reglamento por empresa 

o patrón se entiende al sujeto obtlgado,tanto la 

Inscripción de tos sujetos de aseguramiento.como •I 

pago de la cuota del seguro de riesgos de trdbajo. 

Articulo 20.-Las cuotas que por el seguro de 

riesgo de trabajo deberan pagar los patrones.se de

terminaran conforme su clase y grado de riesgo en 

porciento de la cuantía de la cuota ll'Qi!l obréro~e

tronal que la propia empresa deba enterar por el 

mismo periodo en el seguro de invalidez,cesantla en 

edad avanzada.en tos términos de la Ley del Seguro 

So e la t • 

Articulo 3º.-Las cuotas que por concepto de sg

guro de riesgos de trabajo deban pagar los patrones 
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y dem6s sujetos obllgados,deber6n ser su-

ficientes para cubrir lntegramente las erogaciones 

de las prestaciones en dinero y en especie, inclusi

ve los capitales constitutivos de las rentas liqui

das al fin del año y los gastos administrativos.en 

los términos de la Ley del Seguro Social." 

Asl,se deriva la subrogación forzosa que obliga 

al lnstltuto,a la liberación de obligaciones del pa

trón y la imposición sobre la voluntad del trabaja-

dor. Adem6s el Instituto otorga los trabajadores -

prestaciones médicas y en numerario;y en caso de --

muerte.a sus beneficiarios les brinda pensiones y 

asistencia médlca·cuando lo amerite la situación. 

En caso de que exista una incapacidad transito-

ria,la ley Federal del Trabajo obliga al patrón a -

darle al trabajador el pago Integro del salario, 

mientras que el Instituto ofrece atención médica y -

subsidios por el 1ooi del salario base de cotización, 

que puede ser inferior al real. 

Adem6s, en cuso de incapacidad permanente parci

al ,la Ley federal del Trabujo,en su articulo 492, 

otorga una indemnizacíOn que se basa en la valora--

ci6n del daño, ésta desde Juego dehe ser proporcio-· 

nal,mlentras que la Ley del Seguro Social otorga 
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una pensión vitalicia o una indemnización cuando la 

valoración del porcentaje sea de 15% o mayor, con 

fundamento en su articulo 65 fracción 11!. 

Por último.en la incapacir1ad permanente total, 

la Ley Federal del Trabajo otorya una indemnización 

de 1095 dlas de salario.esto con funrJamento en el 

articulo 495,en tanto que el Instituto presenta una 

pensión sobre el 70'.í del salario base de cotización. 

Como es de apreciarse.surge toda una problemáti-

ca en torno las dos reglamentaciones, o sea, 

cuál hay que hacerle caso, cu~I favorece más ai tra

bajador, cuál debe sustituir cuál, o en su rJefectci 

que puntos de los más importantes tomar para favore

cer al trabajador. Lo que si resulta claro es la 

existencia de la sustitución de obligaciones, la que 

resulta, jurldicamente discutillle. 

Siguiendo al maestro BRICEÑO RUIZ, lo más adecua 

do serla: 

1.-Establecer los supuestos relativos en la dis

posición constitucional sobre el seguro social. 

2.-0erogar las disposiciones de la Ley Federal 

del trabajo, con la rer:iis16n correspondiente. 
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3.- Revisar.actual izar y complementar las dlspo .. 
siciones de la ley del Seguro Social, sobre todo en 

lo que se refiere a clasificación y responsab! lid ad 

de las empresas. 

Ademas de carecer de funda~entación jurldlca,se 

deben de hacer mis claras y precisas las normas que 

se refieren a la clasificación de las empresas, ya 

que Ja complicación comienza con un largo catalogo 

donde se clasifica a los accidentes,tomando en cuen 

ta el riesgo de exposición de los trabajadores para 

determinar el grado de pe! igros1daj,ésto es impreci .. 
so porque en determinado momento puede no co~temp!a• 

alguna funci~n esp•)Cifica. 

Tomando en consldcraci6n las ideas del maestro 

BR!CEílO RUIZ.éste ¡;roponp carol:•íos la estructura 

legislativa haciéndolo notar en los siguientes cua-

dros: 

SISTEMA ACTUAL 
(sin fundamento constitucional 

ltY(lrtlculo 7(1) 

1 

s u 8 s T 1 l u e l o ri D [ L A 
---------------- ---~--0 ll L 1 G A C l O ti PATRONAL 

e L A s l F 1 e 11 e l o il E M p R [ s ,\ " 
A e T 1 V 1 fl '-~ r--· --- r l r. SE r --i~ A X l M 0- - -< S 3 • 5 O 3 % 

ti E O J O 

1JNIM0-----1.53l 

G ll A D O S f 1 ll C1 t\ t: T E S 

OETERMIUACION Cll111AS l{EG!.AMENTO 

, "; i 7 n'Fid ~ Hl r: ~o~ 5 ! ~X R 
!-! t 1 L !: i t 

! r: 
7 !, u¡\ 
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FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL ·BASES 

,PORCENTALlES 

- O 8 L I G A C 1 O ll P A T R O N A L 

-CLASIFICACIOil DE EMPRESAS 

-DETERMINACION DE CUOTAS 

L E Y F E O E R A L O E L T R A B A J O---<. E Y D E L 5 E G U R O S O C I A 1.----R E V 1 S 1 O N A L 
CAPITULO CORRES-
PONDIENTE 

OERrGACION 

ClrrIFICACION ATfLOG UTO~MIA CONCEPTOS 

S I, S T E M A C LAS f S 'I GR A O OS ~ 
ll A T U R A L E Z A E I~ P R E S A 
Y SA,ARIOS ESTIMULO 

___ , ____ R EGL AME ll I u UPE RA r 1 V o___J 

PROPIOS 
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En cuanto a la constitucionalidad,tiene m~s re-

levancla la obligación de incorporación el pago 

de cuotas por parte del patrón. En 1943 se estable

cieron las bases en el reglamento de la Ley del Se-

guro Social para la clasificación de las empresas, 

adem~s de su ubicación el total de las cuotas. La 

supuesta base jurldica del reglamento se establece 

en la fracción del articulo 89;proveer eh la esfe 

ra administrativa, la exacta aplicación de la ley. 

Esto representa unobst~culo,aaem~s de restringir el 

reglamento.pues no puede ir m8s all~ de los ltP1ites 

establecidos.esto e s , no se puede h a e e r u n ri i b re 

terpretaci6ri s l no apegarse lo QUe di?to::rmina e 1 

denamlento.En e s te sentido proveer e s otorgdr 1 o s 

lementos p a r a q u e e 1 poder ejecutivo.que eh e r, t. e 

s o e s 1 a e s f e r a a d m í n i s t. r ,1 l i v ¿¡ , ¡j u e d (i e u ::-. ¡, i i r 

cerque la ley se aplique adecuadamente. 

in 

ar 

e 

e a 

El reglamento de clasificación de las empresas 

en el Sequro Social.es algo que sale del ~mbito de 

lo est:ibleclrlo en la ley ya que se encuentra tr'f!an-

do nivEles,rangos en donde colocar 

otorgándoles obligac1ones de clas1ficoci6n,y,además 

1 P s r r Í! .:i e 1 rl ~he r rt P 11 ri q ~ r e u o t a s o s a n e i <· ~1 r s en e r1 

so de incumplimiento. 

En base a esto, la Ley es la que deoe delermi--
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nar las clases y los grados.y el reglamento enfocar-

se sólo la manera de aplicación.de igual modula 

Ley deberla señalar quJenes son los clasificados y 

el reglamento determinar el modo de hacerlo. Adem~s. 

la Ley deberla ser la indicada para establecer la 

obligación de pago por el contrario, el reglamento 

fijar los plazos para los mismos, as! como las san-

ciones en caso de incumplimiento. De esta manerA se 

determinan algunas diferencias, que tal vez no sean 

notorias, pero si son lo suficientemente claras para 

detectar la violación los principios constituctona 

les de naturaleza jurldica y de exacta apltcac16n de 

l a Le y • 

Como el maestro BlllCEt¡o l!UIZ señala;"Delie adicto 

narse la constitución para dar base las ot;l19a-:10-

nes que no pueden dJrse u n a L e y r e g l a ::i ~ n l é1 r 1 d . •· ~ ~ -

mo ejemplo de lo anterior menc1c1na el articulo 78 de 

la Ley clel Seguro Social,el cual ílf~terf!¡jna QUt~ "Las 

cuotas que por el Seguro de Híe•go de Trobajo deban 

p a g a r 1 o s p a t r o n e s s e d e t e r m i n a r d n e r1 r e l a e i 6 n .: o n 

l a e u a n t 1 e d e l a e u o t a o b r e r o p d L r o n a l e¡ 11 P 

empresa etllcre por el mismo perfo~o rn el rd~J d~ 

Invalidez, vejez, cesant!a en edad avanzada¡ ·nuerte, 

y c o m o 1 o s r í e s g o s i n /1 e r e n t e > la actividad Je la ne 

g o e i u e i ó r, cJ t:: q u e s e t r a t e , e n l o s t é r rn i n n 5 q u Q e :. t. ~ - -

blezca el reglamento relativo."(lfi) 

16.-0RICEÑO RUIZ,Alberto.Op. Cit.p~g.149 
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Relacionando la Constitución con el articulo an 

tes citado.el maestro BRICEílO no justifica la remi

sión de la cuota de la rama ser1alada en el articulo 

78 de la Ley del Seguro Social.ya que el riesgo de 

trabajo.de m~s notoriedad.se encuentra establecido 

en la Constitución.el cual deberla de tomat en cuen 

ta los ingresos 0 del asegurado,la estadlstica del 

riesgo.as! como su frecuencia.gravedad el costo 

de las prestaciones. 
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CLASIFICACION DE LAS EMPRESAS 

Continuando con la inconstitucionalitlad,la Ley 

del Seguro Social determina cinco clases de riesg:i. 

tomando en consideración la naturaleza de la empre

sa y peligrosidad de la misma en liase tablos esto 

dlsticas. La lista est~ elaborada con mucha atenci

ón y sobre todo.utilizando bases reales derivadas 

de experiencias acumuladas.aunque claro estos ni•e

les tienen sus fallas.ya que algunas actividades -.:i 

est~n en la clasificación correspondiente. 

Las clases de tienen grJdos ~e :~iesgo eP 

atención la frecuencia de los accidentes,enfer-e-

dactes y 

f i j a s y 

f a l l e e i rn i e n t o :; 

responden la 

q u e o e u r r a n ~ l ,; s 

actividad de la empresa;pc:· 

lo contrario, los grados var!an entre los rn!nimos 

mAximos, incrementando con esto l~s cuotas. 

Los elementos qué integran lu c11ota sori dos· 

t.-L.1 cuota obreropatronal que se raga en l" ra 

ma de la l11val1dez,vejcz,cesilnt!a y muerte. 

2.-Los riPC>'_1ns oue son r·art~ de la acti\idad Ce 

la empresa nel]OCiO. 

Estos elementos integradores de la cuota se de

rivan del articulo 82 del~ Ley del Scgurc Socio!, 
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el cual determina las clases de riesgo en razón de 

la mayor o menor peligrosidad a que se exponen los 

trabajadores. 

Una fa! la mis que encuentra el maestro BRlCE~O 

RUIZ,y la cual nos unimos es la que estl en el ar 

t!culo 79 de la Ley del Seguro Social.el cual se o! 

vida de la exposición del trabajador y dispone que 

las empresas se clasifiquen y agrupen conforme 

sus actividades.en clases.con esto se estln olvida!!_ 

do de los riesgos inheeentes la actividad de la 

empresa,como la maquinaria, las Instalaciones.etc. 

Aún con todo esto la ley del Seguro Social en 

su articulo 79 determina la clasificacl6n de las em 

presas de acuerdo su actividad,agruplndolas en 

clases para as! fijar las primas cubrir por el 

seguro de riesgo de trabajo.esta clasificación es 

la siguiente: 
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GRADO DE PRODUCTOS DE LOS PRIMAS EN PORCIENTOS 
RIESGO Il/DICES DE FHECUEN INFERIORES GRADO SUPERIORES 

CIA Y GRAVEDAD POR /\T, MEDIO MEDIO AL MEDIO 
UN MILLON 

CL/\SE 

1 454 1. 538 

2 770 3.067 

1086 4.605 

4 1360 6.143 

4 1757 7.672 

CLASE II 

4 1368 6. 143 

5 1757 7. 672 

6 2146 9.210 

7 2535 JO. 748 

8 2924 12. 277 

9 3312 !3.815 

10 3667 15.35) 

11 4032 16.882 

12 4762 18.420 

13 4762 19.958 

14 5127 21. 487 

CLASE II! 

11 4032 16.882 

12 4397 18.420 

13 4762 19. 950 

14 5127 21. 407 

15 5fl76 23.025 

16 6073 24.563 

17 6470 26. 092 

ltl 6867 27.630 

19 726ii 29. 168 

20 7661 30.697 

21 8058 32. 215 

22 8455 33.773 

23 8852 35.302 

24 9225 36.840 
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GRADO DE PRODUCTOS DE LOS PRIMAS Et/ PORCIENTOS 
RIESGO INDICES DE FRECUEN INFERIORES GRADO Sl1PF.HIORF.S 

CIA Y GRAVEDAD POR AL MEDIO MEDIO AL MEDIO 
UN' MU,LON' 

25 9583 38.378 

26 9940 39.907 

27 10297 41.445 

28 10654 42.933 

29 11011 44.512 

30 11368 46.050 

31 11725 47.588 

32 12082 49. l l 7 

33 12439 50.665 

34 1279G 52 .193 

35 13153 53.722 

36 13510 55. 260 

37 13867 56.798 
CL/\SE IV 

30 11368 <16.050 

31 11725 47.588 

32 12082 ·19. l l 7 

33 12439 50.fi55 

34 12796 52.193 

35 1315 3 53.722 

36 13510 55.260 

37 13867 56.978 

38 142M 58. 327 

39 14540 59. 965 

40 MB76 61 .403 

41 15212 62.932 

42 1554fi 64.470 

43 15884 66.008 

44 16220 67. 537 

45 16552 69.075 

46 16940 70.61' 

47 17328 72.14! 

48 17716 73. 68( 



GRi\DO DI:~ 

RIESGO 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

Cl,ASE V 

50 

51 

52 

53 

5'1 

55 

55 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

G3 
f,4 

65 

56 

67 

68 

69 
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PROD!JC'l'OS PF LOS 
INDICES DE FRECUEN 
CIA y GRAVEDAD roñ 

18104 

18207 

1856~ 

18923 

19281 

19639 

19997 

20355 

20713 

71071 

21429 

21787 

18207 

líl565 

18923 

19281 

19G~9 

19997 

2035S 

20317 

21071 

21429 

21787 

2214S 

22503 

22861 

2321 9 

23577 

23935 

24293 

24651 

25009 

PRIN,'\S E:~ POHCIENTO 
INFERIORES GR~DO S!JPERTORES 
AL MEDIO MEDIO AL MEDIO 

76.747 

78. lOS 

79.823 

Bl. 352 

~ .? • 890 

84.420 

85.<)57 

'87.'195 

89.033 

90.562 

92 .100 

93.638 

g:;. 157 

~b.705 

')8.243 

9'l. 772 

101 .JJO 

102.848 

104.377 

105.915 

75.218 

76.747 

78.285 

79.823 

81.352 

82.890 

84 .'128 

85. 957 

87.495 

89.033 

90. 5(>2 

92 .100 



GR.100 DE 
Rii':SGO 

70 

71 

72 

73 

74 
75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

_,o 1 -

PRODUCTOS DE LOS 
INDICES DE FRECIJEN 
CIA Y GRAVEDAD POR 
UN Hil,LON 

25367 

25725 

26083 

26441 

26799 

26010 

26820 

27278 

27686 

28094 

28502 

28910 

29318 

29726 

30134 

30542 

30950 

31358 

31766 

31174 

32174 

32990 

33398 

33805 

34214 

346?2 

35030 

35438 

35846 

36254 

3GGG2 

PfHMl\S EN PDllCIEN'I'OS 
INFERIORES GRADO SUPERIORES 
Al, MEDIO MEDIO AL MEDIO 

107.453 

100.982 

110.520 

112.058 

113.587 

115.125 

IJG.663 

11 o .192 

119. 730 

121.268 

122.797 

l 24. 33'i 

125.973 

127.402 

128.9·10 

130.478 

132. 007 

133.545 

135.00él 

136.612 

130.612 

139.G!JB 

141.217 

142.755 

M4.293 

143.322 

147.360 

148.898 

150.427 

151. %5 

153.~03 
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Cuando las empresas se inscriban por ves prime

ra en el instituto cuando se cambien de clase por 

alguna modlficaci6n en sus actividades.se colocarAn 

en el grado medio de la clase que les corre,ponda y 

en base esta colocaci6n pagar~n la prima del segu 

ro de riesgo de trabajo. 

Esta clasificaci6n también tiene sus fallos y 

por ende no se puede considerar del todo v~l1da, ya 

que no sujeta las empresas ciertas medidas o ran 

gos con los que pueden medir la peligrosidcd del tra 

bajo desempeftado por los obreros. 

Un error m~s. es que esta clas1ficac1ón se olv1 

da de la función generada por derechos de la cuota 

favor del trabajador, aun cuando la Ley nJ condi-

ciona cierto número de semanas de cot1zac~.5n para 

otorgar prestaciones. 

Ante estas fallas,el Instituto parece no hacer 

caso y en el articulo 24 de su Ley menc1oni la revi 

sión anuül del grado del riesgo c0~fu1 me 01 cual es 

tén cubriendo las empresas sus prirr.as,as!,el citctu0 

articulo en su fracción primera determina :Las Modi

ficaciones no podrAn exceder los limites detQrmina

dos para el grado ~lximo, ni ser inferiores al grado 

mlnimo de la clase que corresponda la em~resa. 



- 1 o 3 -

Asimismo, en su fracción segunda nos dice; La 

disminución o aumento del grado de riesgo y prima 

proceder~ cuando el Indice de siniestra! idad, sea 

el promedio del producto del indice de frecuencia 

por la gravedad de los riesgos computados y eleva--

dos en la empresa en el último periodo anual que 

corresponda su clase, sea inferior o superior al 

del gr3do del riesgo en que la empresa se encuentre 

cotizado. 

De esta manera, los periodos anuales por clase 

de riesgo que se consideran para computar y elevar 

los indices de frecuencla,gravedad y siniestra! id ad 

de los riesgos de la empresa son; 

CLASE PERIODO 

DEL 1 o de ju l i o a i 30 de ju 1 i o. 

11 DEL 1 o de septiembre a 1 3 1 de agosto. 

111 DEL 1 o de noviembre a l 3 1 de octubre. 

l v DEL 1 o de en ero a i 3 1 de diciembre. 

DEL 1 o de marzo a 1 2 8 o 29 de febrero. 

Del mismo modo, la Vigencia se 1j.1 d!' la sigui 
~ 

ente manera: 

Articulo 24,Fracción IV.Las modificaciones del-

grado de riesgo prima que acuerde el Instituto 

tendr~n vigencia durante un ano,se determinarl con-
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forme al calendario oficidl del Instituto y según 

la clase dal riesgo que le corresponda a la empre-

sa,sera fijada as!: 

C L A 5 [ 

l l 

l l 1 

1 V 

CLASE 

l 1 

1 11 

l V 

VIGENCl1\ o [so [ E L PRlMEf·~ 
MESTRE DE COT!ZACION 

5o Bimestre de cotiz,1ci6n 

60 Bimestre de cctización 

1 e r Bimestre de ~utí1ación 

2o Bimestre de cotización 

3 e r Bimestre de cot1zdci6n 

DESDE EL ULTIMO ülA DEL 

40 

5o 

60 

1 e r 

2o 

Bimestre 
te . 

Bimestre 
te. 

Bimestre 
te . 

Bim(>stre 
ente. 

Bimestre 
te • 

dfJ::cotizací6n 

de cotización 

de COtÍZ<lCión 

de cot1zac16n 

de C'Jtizoci6n 

D!A o [L el MES-

del a(¡ o siguie~ 

de 1 a :1 o s t ;J 11 i e!:. 

de i a ii o si9u1e~ 

de 1 a ñ a ; ! g ¡.J l -

de i •3 fl o s ; } IJ i e~ 

el nuevo grado de riesgo y la prima que le corres

p o n ó i\ • 

Algo im¡1ortante que sehalar,es el hecho de qup 

no se tomar~ en cuenta para el c81culo del Indice 
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de siniestralidades y determinación del gra'1o de 

riesgo prima ,los accidentei q11E ocurran 

bajadores al trasle<1arsc de su domicilio al centro 

del trabajo o viceversa. 

Con esta reglamentación para la revisión de cla 

ses y grados,(claro est~ que faltan artfculos que 

mencionar),la Ley del SegtJro Social sólo complic?. 

m~s la sit11ación de obsc11r1dart de !a ~ 1 sm~ ya que 

le confiere facultades al Ejecutivo FerJeral,no pre-

vistas en la Constitución.rara promover la revisión 

de las clases y grados de riesgo.claro que con cola 

horación del consejo técnico y del comité consultiv 

vo del srgu1~0 d~ rie:;yus de trabajo. 

P a r a e o n e l u i r , l a L e y d e l J n s t i t " l o e n e l a r t ! e 11 

30 del Reglamento para la Clasificación de Empre-

sas y Determinación del Grado de Riesgo rlei Seg~ro 

de Riesgos de Trabajo.1renc1ona los componentes y 

elementos que integran los Indices de frecuencia(IF) 

de gravedad (IG) y de siniestralidad (IS) e>.presa--

dos de la si9uiente ma.nerJ 

l G = 

~-~-!~~!i!!~~!!Q!l!l!!~~!~!Ql 
1 o o 

!S=S+I0.25>1 )+(25xD) 
!6s 

ti 

1000 000) 



El significado de 

n=Número de casos 

do 5. 
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1 a s 

de 

variaules es: 

riesgo de trahajo termina-

N=Número de trabajadores promedio expt1estos 

los riesgos. 

S=Total de los dlas subsidiados causa de inc= 

pacidad temporal. 

l=Suma de los porcentajes de lds incapacidades. 

parciales y totales. 

D=Número de defunciones 

El significado de cada una de las const;¡ntes es 

000 OOO=Ponderación para h<1cer m's f~cil la 

lectura aplicación IS. 

300=Número esti~ado de d !as laborales por ano. 

3 6 5 :: /~ ú m e r o d '2 d f a s n r! t u r -:J 1 e s el e l a 1í o . 

25=0uración promedio ~e vida activa ele un ind1 

viduo que no haya sido victima de un acciden-

te mortal ,o de una incapacidad permante totel. 

El número de t1auajad•Jres promedio expuesto:; 

riesgo ae obtiene en base las 

los d!as de salario devengados 

por la empresa por el concepto 

de trabajo. 

s e• :r. a n n s e o l i z a d a s , 

las cuotas pagades 

del seguro de riesgo 
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2.-0BLIGAC!ONES PATRONALES DERIVADAS DEL RIESGO DE 

TRABAJO. 

ones 

En e 1 

X 1 V 

articulo 123 constitucional.en sus fracci 

y XV se determina la obligación respons! 

b i 1 id ad 

asimismo 

v 1 g i Ja r 

del patrón en caso de un riesgo de trabajo, 

se sujeta.como una acción m~s cuidar.a 

las normas de seguridad para prevenir los 

mismos,fracclones que continuación se transcriben: 

"Articulo 123,fracci6n XJV.-Los empresarios se

r~n responsables de los accidentes de trabajo de 

las enfermedades profesionales de Jos trabajadores 

con motivo o ejercicio de la profesión del traba

jo que ejecuten;por tanto, los patrones deberan pa-

gar la indemnización correspondiente,se~í1n la que 

haya tenido como consecuencia Ja muerte simp\eme!:I_ 

te incapacidad temporal permanente ~ara trabajar, 

de acuerdo con lo que las leyes determinen.Esta res 

ponsabilidad subsistiré aún en el caso de que e\ P! 

trón contrate a\ trabajador por un intermediario. 

Fracción XV.-El patrón estarl obi igadu obser-

var, de acuerdo con la naturaleza de su negocio, los 

preceptos legales sobre hlgiene segurldad en las 

instalaciones de su estahlecic;iento,y at' rtar l:iS 

medidas adecuadas para prevenir accidentes en el 

uso de las m~quinas,instrumentos y materiales de 

trabajo.as! como organizar de tal manera éste, 
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que resulte la mayor garant!a para la salud y vlda 

de los trabajadores y del producto de la concepción 

cuando se trate de mujeres emharazadas. Las leyes 

contendr~n al efecto, las sanciones procedentes en 

cada caso ... 

De esta manera, resultan como obligaciones pri-

mordiales del patrón las siguientes; Primero, el p; 
trón debe procurarle al tro!J,0 Jador el m~ximo de hi-

g i en e s e g u r i d a tl e n e 1 t t a ti ,~ j o , v 1 g i J íl n d D ~ i : · i r.1 ~, 1 : 

miento ele las respectivas disposiciones legales 

protegiéndolo especialmente contra las 1mpruc~enc1a:. 

derivadas del trabajo. Es pues obl1goc1611 Jel patrón 

t o m u r l a s m e d i d a s n e e e s a r i u s p r. r a p r o t e ~l •.! r e f l ::. a z m E r1 

t e l a v i rl a y 1 a s a. l u d iJ e: l o -; t r "1 b ~ J '1 '~ o r e :; . 

P e r c. d e l m i s m o m o d o e .e;, u n o o u l 1 g a e 1 6 r1 e s e r1 c. i ,3 1 

para el patrón hacerse cargo Je, los resultudcs d•.' 

los accidentes sufridos eri el trabajo. la manero de 

hacerlo 5er~ por medio de ló indemnit:ictón ~1 Stil de 

berá ser corresoondiente f)roporcional al Gañ:.. -:au 

sado, ya sea en ur,a incap.:icldctfl la :nuertr= Jél tra 

bajador, ya que cuando un rlesgu se real 1 za, sus con 

ser:uencios pueden sc·r les si 1Ji i 1:ntes: 

1.- Producir una inca:;acidJd temporal,esto t-5 

que el trauajador pleréa >us aµiitudes que lo •mpo-
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slbiliten parcial o temporalmente pJra desempenar 

su trabajo por un tiempo. 

2.- Producir una incapacidad permanente parcial, 

s e a q u e e 1 t r a b a j a d o r s e v e a d l s m i 11 u i d o e n s u 5 f a 

r.ultades o aptitudes par2 trabajar, en determinada 

narte de sus órganos pero en forma permdr1ente. 

3.-Una incapacidad permaner1te totíll 1 ést~ se dd 

c:uando el trabaja~1or picrd(- sus facultades aptit;_ 

d e s p a r a d e s e m p e ñ a r s 11 s l a t) o r e s 1 o q u e l o i m ¡-;o s i b i 

litd para ha:erlo por el resto de ,u ·11da; 

4.- Por último, la n1uette-. 

V i s t o l o a n t e r 1 o r 1:1 e r1 t r_. p l a n L t: J r.l v , s u r g e u n a ri u e 

va violación la Constitución, ~n virtud de que el 

reglamento de la Le)' del Se>Jur Social.el patrón es 

el sujeto obligado pt:gJr le cuo1-<"1 única. Dü esta 

m a n e r e s e p o n !.:! e n d u d u l a f r a e e i (i r1 X l V • a n t e -' e i t a -

d a , y a q u e é s t a d 1~ t e r ií1 i ri .:; 1 J f' ;·: <, ;· Ct n s íl b i l 1 d a a p a t. r u -

na1 y el pago de tnd0r:111iz:1cion2·:, por ddño~ y perJul 

e i o s e n l o s t é r r¡ i n o s q 11 e d i s r• rJ n 0 l a L e: y F e d e r a 1 d e l 

·irabajo. Ld dudJ, C:"'"~_r''~irrtAri líl rr.su lvc el Se 

guro Social en base su 1 el ya que en su articulo 

6 O d i s pon e : E 1 p a t r 6 n q" · 11" \ lo; tra-

bajadores a su servicio conlr• riesgo• de trabajo, 

Q u e c1 a r ~ r e l e v a d o • e n l o s t 6 r 1n i 'l (1 s q u e s e ñ a l a e s t a 
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Ley.del cumpl imienlo de IJ: obligaciones que sobre 

responsabilidad por esta clase de riesgos establece 

la Ley Federal del Trabajo." 

De esta mancrc. en conlravc-rsión 

Constitución, la obligación pJtronal derivado del 

riesgo de trabajo se deslinda.por as! cJe,:i"lo,,11 

1 n s t i t u t o c o n e 1 s 6 l o h e e 11 o d e ~ u e e l p a t r 6 " ¡, a g u e 

su cuota con e~to asegure sus trab3jíl<.lor0s. \o-

mo es de apreciarse el Instituto asume tod?.s las 

f u n e 1 o n t? s d e r e s t a ~ r a d o r r:I r G rl i1 o s q u e p u e rl (1 s 11 f r ~ 

el trabajador o asegurado. 

As1,en caso de que el pi1Lr6n 0 1:ulte on .)c:1uc:n

te,se le sancionar~ la omisi6n,s6lo srric ~ritenJi-

b l e s i e l t r a b a j a 'J o " n o !? ~. t 11 'J i o s ~ a s e q 1l r a d :J • L i1. s a ;-· 

ción serla limitado ,11 cobro d'c ¡,restar.ior.es cor e 

capit3les constitutivos una rr:ult3 adr11r11str:1ti ..... ~. 

La falta de aviso no puede tom>rse como tal.porque 

el Instituto tendr~ el deber <le ar.redit.1r I• inten

ción del patrón para engañar o en su caso ocultar 

el accidente. 

Cuando el trabajador o asegurado sufro un ries

go.si el Instituto comprueba que fue producido •~--

tenclonalmente por el patrón,éste queda 

restituirle las erogaciones efectuadas; 

0Dl1gallo 

el asegura-



do claro estl,gozarl de todas las prestaciones leg! 

1 es . 

A falta de aviso de riesgo por 

los benef iclarios o representantes 

drln denunciarlo ante el instituto 

parte del patrón, 

del asegurado p~ 

o autoridad !abo 

r a 1 • efecto de que sea san(:ionado conforffie al re-

glamento razón de 350 veres el salario m!nimo 

en el Distrito Federal,esto, con independencia de 

que si existe algún capital constitutivo por falta 

de inscripción o manifestación rJel salario inferior 

a 1 re a 1 • 

Cuando el asegurado sufro un riesgo de trabajo 

por falta inexcusable del pnt.160 juicio de la Jun 

ta Local de Conciliaci611 f\rbitraje,las prestacio

nes que establece la Ley del Seguro Social en favor 

del trabajador asegurado.se incrementaran en la pr~ 

porción que dictamine o i e h a autoridad lalioral (25%); 

obligación de pagar al por ende,el patrón tendr~ 

seguro social el co~ilal 

sobre dicho aumento. 

1 a 

cvr,stiLctivo 

Fl •rtlc11!0 S~ r1n l• ley rl"I lnstitutr• determi-

na las situaciones del accidente cuando lste sea mo 

Livado por el patrón.as! tPne~0s que por falta inex 

cusable del patrón se requiere: 
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a)Que el supuesto esté contenido en lo Ley Fe-

ral del Trabajo, la que determinarb la relación en--

tre el riesgo la faltil de patrón. 

b)Oue sea califica•Jo púr la Junta Local de Ccr

ciliación y Arbitraje.lo que supone el ejercicio de 

una acción en los términos de la Ley Federal del 

Trabajo. 

c)La Junta de Conciliación ~rbitraje dictar~ 

un lau•lo rondenatorio en donde el patrón oagar~ u·. 

Incremento porcentual con relac16n a la incternni10-

ción que Meter"lina el ordenamiento lab0ral. 

Ante estas sítuaciones,cabe hacer mcnc16n ·1e •Jr 

nuevo conflic-to de lc}·es,coma lo manifíesta el,..,.._.~~ 

tro BRlCENO RUIZ:"La Ley Federal del TrabaJo inde-

niza,la Ley del Seguro Social otorga pensiones;la 

primera parte del nümero de dlas,la segunda se basa 

en salario de cotización. 

El asegurado debe 

mento en los términos 

dcmJ.ndar dGl p1tr6n el incr-e~ 

del articulo 56 de la Ley o 

la Junta surlir la deficiencia de la demanda.rara 

condenar con claridad,en los términos de la Ley a;;l 

Seguro Social ,a 11n incren1ento on subsidio, indemni:~ 

ción o pensiones. 
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El patrón debe haber sido demandado, tener opo~ 

tuntdad de excepcionarse y manifestar que el traba-

jador estaba asegurado, debiendo aplicarse la Ley 

del Seguro Social."(l7} 

De esta rnan(!ra, es de fdcil aµreciac16r, qu·~ no 

existe congruencia entre las Leyes citadas con ante 

rioridad que cada una maneja criterios distintos 

para fijar sus pagos en caso de un siniestro. 

Pero Lomando la idea del accid•nle por causa 

del patrón, el articulo 55 Je la Ley del Instituto 

determina que en caso de que un siniestro sea canse 

cuencia del patrón, cor. t.oU<J int.t~nci6n1 el Instit.u-

to otor9ar~ al asegurado las. prestaciones en dinero 

en esµccie conforme esta Ley el patrón 

debern cubrir su importe. Pero ~)arJ q 1.ie tal situa--

ci6n se de, serA necesario que se acredite la inten 

e i 6 n , e 1 d ü 1 o e o n e l q u e i1 e l 11 ó e l p a t r 6 n , .1 d e m fi e; s e 

rA una condición indispensable que el as¿gurarJo acre 

dlte el acto intencional sin q11E éste le produzca un 

beneficio. 

Perot al ~Jtr6n tanbi~n se 1 e protege, ya que !1ay 

ocasiones en las que el trahajador tiene l·J culpa de 

lo• accidentes ocurridos y por lo tanto, f5tos na 

17.-eRICEÑO RUIZ. Alber1o, Op, Cil. pAg. 128 
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se tomar~n en cuenta como riesgos de trabajo, estas 

circunstancias son las siguientes: 

a)Si el accidente se ocasiona encontrAndose el 

trabajador es estado de ernbriaguez,b~jo la acción 

de alguna droga.estimulante o enervante.salvo pres

cripción médica y con el conocimiento del patr6n. 

b)Si la lesión es producida 111lencionalmente 

es resultado de alguna riña intento rJe suici,Jio. 

c)Si el accidente es resultado de un delito :n

tencional del que el trabajador sea el responsable. 

Ante estos supuestos ,el trabajador ten~r~ dere

c h o 1 a s p r e s t a e 1 o n e s e o n s a g r a d a s e n e 1 r a n o 1 r e 11 

fermedades o maternidad.o bien la pensión de inv~ 

lidez siempre y cuando reúnan os requ1sit0s;:;iri em 

bargo,en caso de muerte del trabajador, los bene'i--

ciarios tendrán derecho las prQst;;:;;:1on~s e'"' ~1•1c-

ro q~e se d~r1 en caso del seguro del riesgo de trJ

b a j o . 

Dado lo anterior.los objeti1·os funclamenl,;les 

que persigue la Constitución Pol!tica y la Ley ael 

Seguro Social con la obligación patronal Gér'iv,Ja 

del riesgo de trabajo van enfocados las coosecue!! 
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clas.en ocasiones muy desgraciadas.que 

bajador tiene que sufrir un accidente. 

para el 

De esta 

t r a -

mane 

ra, el daño sufrido, lleva consigo una alteración de 

su normalidad f!sica,que se convierte en una dismi

nución fisiológica y en alteración funciona!,que da 

como resultado una 

nómica.toda vez que 

constituye el medio 

disminución de su capacidad eco

el salario o pago del trabajo 

normal y en ocasiones es el úni 

co sustento para sus necesidades µrimordiales. 

De aqu! que cuando se trate de buscar una solu

ción al problema del trabajador accidentado.ésta se 

reduzca dos elementos de acción reparadora: 

PRlMERO:Se busca el restablecimiento f!sico y 

funcional,claro.en cuanto la capacidúd de trabajo. 

del trabajador accidentado. 

SEGUNDO:Se pretende 

pérdida 

1 1 e g a r una compensación 

económica la de ingresos que por el acci-

dente sufrido: ingresos cuya protección excede de la 

e s f e r a d e 1 l u e r o e e s a n t e , p :1 r d ~ r1 t r 2 r c. n e 1 e e '.1 r t' 

del sentido social y necesario que id relritución 

por trahajo supone. 

El primero de los casos anle~ \.ilodos,aliJrca 

todd la serie de medidas técnicas de orden prefere.':' 

temente médico y farmaceútico,que tiene por final 1-

dad el re~tahlecl~icnLo,h¿stc d~nd~ sea posible, de 
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la normalidad f!sica por consecuencia funcio~al 

del trabajador. En camblo,en el segundo de los ca-

sos.se comprende la indemnización en dinero qu~ com 

pense las pérdidas económicas al no poder trabajar 

consecuencia del accide11te sufrido. 
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3.- DERECHO DE LOS TRABAJADORES A CONSECUENCIA DE 

UN RIESGO DE TRAB/,JD. 

Los riesgos sociales constituyen no sólo una 

amenaza para la vida y la integridad f!sica de los 

trabajadores aisladamente, sino también para la de 

sus familiares y, aún m5s, para la de la comunidad 

que forman parte. 

La insuficiencia tradicional de la pr&vcr.ción 

ibre y de la asistencia privada, obliga al estado 

intervenir mediante el establecimiento del Segu-

ro Social obligatorio, esto con la finalidad de 

crear un bienestar de seguridad al trabajador 

sus familiares. 

El trabajador que sufre un accidente, y este 

lo incapacita para percibir algún salario, queda 

an,parado por ei sistema de seguridad social, pues 

tiene dt,recho recibir la asistencia m6dico-qui--

rúrgica, fermacéutica, entre otras, qu& sea necesa

ri;;, as! como un subsidio en dinero que est5 dcsti-

nado cubrir las nece~idudes úe su familia .. El t1e-

cho de que 

trabajador, 

f1 u n .: J u r, t e :; 

s e l <:: o t o r g u f~ n e s t a s p r 1"' $ t a e i o n C! s 

implica una garant!a social"'' la 

ha b ! 

a i 

que 

M (,Xi C O • 

De esta manera, cuando el lr9bajador sufra un acci

dente de trabajo tendrl derecho a dos tipos de 
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prestaciones para compensar las consecuencias del 

accidente. 

Como se citó en el capitulo anterior, dichas 

prestaciones seran de la siguiente manera: 

a) En especie 

b) En dinero 

En especie comprendera la asistencia médica 

qulrGrglca y farmacéutica, servicio de hospitaliza

ción, prótesis, ortopedia y rehabilitación. El tra

bajador o asegurado tiene derecho a que el lnstltu

t o le' fa c 1 l 1 te h o 5 p 1 ta 1 es , san ato r i os , c l 1 n i e as y 

puestos periféricos, aunque cuando el Instituto no 

los pueda otorgar, las prestaciones médicas a que -

esta obligado, podra proporcionarlas en un equlva-

lente en dinero. 

En cuanto a la asistencia médica y farmacéutica, 

estas tienen por finalidad buscar la reparación de 

las consecuencias producto del accidente en lo que 

se refiere a la integridad f isio!Ogicü y funcional 

del trabajador, alterada a consecuencia del mls•o. 

E 11 1 a a ~ i s t e 11 c i a f a 1· '" d e f u l i c a e 1 t r a b a j a d o r 1 e -

sionado tiene derecho a que le sean surtidas las -
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medicinas que mediante 

también tendra derecho 

cesarios, as! como el 

receta precr1bd 

los anUisis 

el médico; 

que sean ne-

material que se considere su 

ficiente para el mejoramiento flsico. 

También puede el trabajador lesionado su fa-

milia solicitar los medicamentos en la farmacia 

que 

tén 

l a s 

estime conveniente, siempre 

firmadas por el médico del 

farmacias del Instituto no 

que las recetas 

patrón cuando 

se encuentren. 

e s 

en -

El Instituto debe de proveer los asegurados-

de los medicamentos que le seas prescritos por los 

médicos, aunque no estén comprendidos dentro del 

servicio far'llacéutico los dentlfricos, cosméticos, 

entre otros. Pero para que le puedan ser surt1tfos

dichos medicamentos al asegurarlo, la receta deb€,r~ 

estar escrita co~ letra clara especificando de 

manera legible los compuestos surtir. Aderr,"s,las 

recetas deher~n ser presentadas sin tachadura:. ni-

mutilaciones en un lapso de setenta dos noras 

después de su expedición, de no ser as! (,stas se-

ran nulas. 

Del mismo modo, se les prohit:e lo~ !.(~t-:os 

en servicio, 

para surtir 

transcribir rP.celas de médicos 

los medicamentos solicitados 

ajenos 

Por asistencia médico-quirúrgica, el instituto 
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manifiesta que son el conjunto de atenciones, in-

vest!gaciones, curaciones o Intervenciones médico

qu!rúrgicas que se presten según la grav•dad del 

caso y que sean suficientes necesarias para 

afrontar dar tratamiento ar1ecuado al malestar· 

que afecte al individuo. 

Dentro de ésta asistencia médico-quirúrgica.se 

encuadra la asistencia dental, ya que ésta cu 0 ri 

rá el tratamiento de padecimientos de las e"clas,

labios, paladar, maxilares dientes, osl com:; la-

reconstrucción dr. las piezas dentarias con 0s rpa-

ter!ales que 

cidentad se 

en la medida 

sea necesario. Del 

le deberá intr;rven1r 

en que la sesión lo 

mismo modo ' 1 a e -

qu1 rúrgicarcin:e 

amerite. 

El servicio de hospitali1,1ci6n; r:omo el mismo-

reglamento lo indica, se pr;;sta paroi los c,,;os en

que por la naturaleza de los malestares nel tra-

tamiento que mina la capacidad del asc:gura(Jo se,: 

el necesario, juicio del mtdico facultaclo, para-

que el Instituto prt!ste y el dSt!gur.lJo cxJja •:1 

ser internado en las unirtade~ hospitalarias médi 

c a s . 
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Como se puede apreciar, el servicio llospitala

rio se hace extensiva los familiares del a segur~ 

do, de éste modo los derechos de los asegurados se 

amplian no sólo para el caso de que ellos sean los 

accidentados, sino también para los fam1l iares que 

lleguen sufrir un accidente. Cl,1ro esl~ QtH para 

el caso concreto, o sea el accidente de trabajo.se 

le facilita al asegurado la atención hospitalaria. 

Del mismo modo se le puede facilitar al asegurado

un sanatorio distinto en caso de que el lnstituto

no cuente con las instalaciones suficientes para 

hacer frente las necesidades del asegura110. 

Hay algo que destacar, como lo mencion'. el ar-

t 1 c u 1 o 6 3 d e l r e g 1 a m e n t o , e u a n d o e 1 I '' s t i t u t o t1 a g a 

la hospitalización del asegurado, el subsidio estil 

blecido en dinero por este reglamento, se le dara-

sus famil lares derechohabientes o sea la esposa

del asegurado, o la mujer con quien ha vivido como 

si fuera su marido, los hijos menores de dieciséis 

arios, el pddl'í::! ld modre. 

Cuando no existan faml llares derechohabientes, 

el asegurado hospitalizado reriblr~ el 5l'.' ~el sub 

sidio. Los derechohabientes que JeGan ser hosplla

l izados, sólo podr~n utilizar el servicio mediante 

orden expedida por el servicio de hospitalización. 
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Pero en casos de urgencia la asistencia se prestarl 

de inmediato. 

La hospitalización durarl el tiempo necesario-

serl controlada por los médicos que atiendan al -

asegurado, Para que la hospitalización 5e lleve a

cabo, es necesario el consentimiento del ase~urado 

salvo en los casos en que el padecimiento tenga el 

carlcter de urgente. Ante tal circunstancia, se le 

internar¿ de inmediato con posterioridad se le 

tomarln sus datos. Los casos en que el instituto 

actuarl de Inmediato para hosr,italizar al asegura

do serln los siguientes: 

Cuando la enfermeC:ad requiera atención o asis-

tencia que 

asegurado; 

no puedan prestarse en 

cuando asi Jo requ¡era 

e l 

"1 

úolflicilio úel 

tipo ne pa-.1e-

cimiento enfermedad, sobre todo cuando ia enfer-

medad sea contagiosa; cuando el asegurado vio!~ 

las prescripciones dPl on~diro que esté encargac!o 

de ·su padecir::iento cuo~d~ el eq'ºº 1.1el º'cic,nte 

demande la observación se le tengan que apl1car-

exlmenes que sólo se P"edan 1 levar cabo en un 

centro hospitalario. 

Cuando la t1ospital1zact6n sea de menores de, 

edad y de mujeres casadas, tendrl que haber cJnsen 

tlmicnto del jefe de fa~il ia o de quien sea legal -



- 1 2 3 -

mente el representante para que as! el Instituto in 

terne al asegurado. 

En caso de incumplimiento, por parte del enfer 

mo, de la orden del Instituto para hospitalizarse

º cuando el tratamiento sea interrumpido sin auto

rización, se suspenderl el pago del subsidio. 

Cuando el asegurado se interne en un centro 

hospitalario distinto a cualquiera del Instituto.

sin autorización de la subdirección médica, la res 

ponsabi lidad serl para el trabajador por lo tan

to se des! indarl al Instituto de cualquier respon

sabilidad. Ademas cuando el asegurado sea interna

do porque tenga que ser intervenido quirúrgicamen

te, el Instituto pedirá el consentimiento, por es

crito del trabajador, solamente ésta disposición 

serl hecha un lado cuando exista urgencia para 

intervenir al asegurado. 

Del mismo modo, el servicio de t1ospitalizari6n 

comprenderá desde el traslado del enfermo hasta el 

centro donde será internado, dentro de le circuns

cripc16n que le corrC'sponJ-:i. 11.st nisr::o, el servi--

clo también cubrirl las inhumaciones en caso de 

fallecimlentc del trabajador internado. las au--

topslas serAn practicadas por el Instituto si lo 
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los familiares del asegurado 

no haya sido reclamado durante 

la inhumación. 

o cuando e l -

un plazo le 

En cuanto los aparatos 

dia, el suministro de éstos 

asistencia. 

de prótesis y ortope

forman parte de la 

La victima en el accidente de trabajo también-

tiene derecho 

normalmente, 

los aparatos 

Ql.le se le suministren renueven 

según los casos, por ia Institución 

de prótesis ortopedia que se cons1-

dercn necesarios para la asistencia del accide1t.1-

do. Del mismo modo se le facilitará 'l asegurado 

la rehabilitación necesaria para que se pueda lnte 

g r a r p o r c o r• ¡• l e t o l a v i d a n o r 1n a l e n d e t e r m i n a -

do momento desempeñar las funciones laborales en 

que venia desenvolviéndose. Es por por 10 que cen

ias que tie prende las prestaciones en especie 

ne derecho el trabajador accidentado. 

Por lo 

nero, estas 

cuarto del 

festona\ 

que se refiere las prestaciones en di 

se encuentran previstas en el articulo 

reglamento de las ramas del riesgo pre-

dispone que: "Cuando el Instituto no 

pueda otorgar, por caso fortuito o 1e fuerza m1yor 

las prestaciones módicas que est~ obligJdo, po--
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drá otorgar en vez de esa asistencia, el equlvJlen-

te en dinero que corresponda los servicios no 

proporcionados, de acuerdo con las tarifas aproba-

das por la subdirección médica para estos casos, 

siempre que se compruebe satis•acci6n del Institu 

to que el enfermo tuvo asistencia médica, durante 

ese tiempo. 11 

De esta manera, el asegurado que sufra un acci-

dente de trabajo tendrá derecho lo siguiente: SI 

el accidente lo incapacita para tróbajar, p¿rciili-

ré mientras dure la inhabilitación, el cien por 

ciento de su salario, sin que pueda exceder del mé

ximo del grupo en el que estuviese inscrito, 

Este subsidio se otorgará al asegurado mientras 

tanto no se declare que se encuentra capacitado pa-

ra trabajar o 

sea parcial o 

bien se 

to ta 1 • 

cieclare Incapacidad, 

El pago de las prestaciones 2" dine10 serán 

otorgadas directamente al asegurado, salvo el caso 

de incaµacidact mental comprot>ada ante el Instituto 

en esta situación se le podrá pégar la persona 

o personas que se encuentren en tutela del incapa-

citado. 
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El Instituto podr~ celebrar convenios con los

patrones para el efecto de facilitar el pago de -

subsidios a sus trabajadores incapacitados. Lo ao

terlor es con el objeto de evitar pérdidas de tie~ 

po a los trabajadores en el cobro de los subsidiDs 

con el fin de que Jo hagan lo m~s comodamente posl 

ble a través de Ja empresa en los términos de los

convenios. 



CAPITULO IV 
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PRESTAC!ONES DEL SEGURO SOCIAL EN LOS RIESGOS DE 

TRABAJO. 

1.-SEGUROS DE ACCIDENTES DEL TRABAJO Y EllFERMEDADES 

PROFESIONALES. 

A fines del siglo pasado se consolidaron en mu

chos paises las leyes de protección al trabajador, 

lo anterior con Ja final id ad de ser indemnizado por 

su patrón respecto de las lesiones que pudiera pa-

decer en ocasión o a consecuencia del trabajo reali 

za do. 

Con anterioridad se habla podido disriinuir la 

gran injusticia que representaba dejar sin amparo y 

protección al individuo accidentado o enfermo, por 

medio de Ja caridad privada o púhlica. 

De esta manerat en FraHi:ia los J11ristas sostu-

vieron. ron el af~n de aligerar el mal, Que los o-

breros podlan reclamar civilmente Je! ~atrón la in

demnización correspondiente por actos i 1 lcitns: Pe

ro era necesario que comptobaran la culpa, la negl_~ 

gencla o el delito del empresario para que fueran 

resarcidos del daño sufrido. 

En este esfuerzo se inspiraron las primeras le

yes sobre acctoentes del trabajo, que fijaron el 
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principio de la culpa al patrón como generadora de 

la responsabilidad de éste. Respondta el empresario 

del riesgo, cunado se le comprobaba que se habla -

produc Ido por su culpa. 

Con posterioridad surgió la doctrina de la res

ponsabl l !dad contractual. Se dec!a qu el contrato -

de trabajo lleva lmpl!citamente una clásula por !a 

cual el patrón era responsable de todo lo que suce

da al trabajador. El que contrata al obrero, lo ha

ce recibiéndolo en buen estado f!sico y ps!qu!co,en 

condiciones adecuadas para desarrollar cualquier a~ 

tlvidad, y por lo tanto, debe indemnizarlo de cual

quier lesl6n que sufra, a menos que se demuestre -

que el siniestro se debió por una falta del trabaj! 

dor o a un caso fortuito. E! patrón, si quer!a leb! 

rarse de esta responsabllldad tenla que aprobar lo 

contrario. 

La doctrina del riesgo profesional impone al P! 

trOn la obligacl6n de compensar al trabajador por -

los accidentes y enfermedades profesionales, como 

resultado de que él es quien crea el riesgo al im

plantar la empresa de la cual recibe beneficios.Por 

lo tanto.los accidente~ y anfcrmedadii res~!tan ser 

un riesgo mas de! negocio. As! como el patrón abso! 

be las pérdidas sufridas por un mal manejo o ad----



ministración, 

nados por Jos 

- 1 3 o -

debe soportar Jos menoscabos 

riesgos de trabajo. 

ocasio-

As! José Manuel Alvarez manifiesta, que para 

fundamentar el derecho obtener una indemnización 

consecuencia de un accidente, ~s necesario que 

Ja sociedad y el Estado brinden una asistencia, ya 

que el individuo estA prestando un servicio para 

el progreso de las instituciones de las que forrna

parte y, por Jo tanto, Ja sociedad y el Estado de-

ben otorgarle un 

rada en caso de 

seguro para 

un accidente 

qu¡; no quede desampa-

o enfermedad. 

Por otra parte, en Alemania se estabiec16 el 

seguro obligatorio en contra de enfermedJdes ~rof! 

sionales materni<J••l e" el alie; de \883 p,ira todo; 

los trabajadores de las industrias. En el año 1e 

1885 se extendió los trabajadores de transportes 

y para 1886 los dedicados las faenas agrlcol<is. 

En el seguro Aleml~. los costos del seguro <Ja

ben, al igual que en nuestra legislación, rar1rti.i:: 

se entre los obreros los patroneé, pero el go--

bierno recolecta las cuotas y adrninistra los fon-

dos recabados. La contrih11r1~n de las rorto:. irte 

resadas varia 

cera parte la 

de acuerrfo con ¡ os salarlos. Un a te r 

paga e 1 

terceras restantes el 

empresario y 

obrero. 

1 a s o t r a s dos 
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De esta manera, nuestra Ley Federal del Traba-

jo, expedida en el ano de 1931, a<lopt6 la teorla 

del riesgo profesional, manifestándolo de la sigui-

ente manera "El principio del riesgo profesional 

como criterio para establecer la responsabilidad 

del patrón en casa de accidentes o de ~nfermeda¡les 

profesionales, se adopta en el proyecto, como en la 

mayor!a de las legislaciones que se ocupan de la re 

paración de esos accldentes".(l8) 

Pero de acuerdo con la teor!a del riesgo profe-

s i o n a 1 , e n 1 a r e s Í' o n s a b i 1 i d a d p o r 1 o s r i e s g o s d e 

trabajo, es necesario proporcionarle los trabaja-

dores o asegurados la garant!a de que serán indem-

nizados por ios danos sufridos con motivo de un acci 

dente enfermedad profesional. 

La forma más fhci 1 de otorgar seguridad al tra-

bajador, estriba en darle la indemnización el ca-

rácter de crédito preferente sobre los bienes del 

patrón. Mas ésto resulta insuf ic1ente ya que no ase 

gura al ollrero contra lil insolvencia del deudor 

patrón. Por io que ~t 1;::,Lai,lt::l."iG, ;~ 1:l ¡:.,Jt.r6n re-~ 

sulta insolvente, el !:stddo pagarla pur fl l" in---

demnizac16n. As! pués existen leyes que establecen 

el seguro en contra de los accidentes y enferrneda--

des profesionílles en algunos pdiS•:s co1110 lo son: 

18.- ARCE CANO, Gustavo; Los Seguros Sociales en Mé
xico, Botas, Méxi.:o. 1944';'~§9""77:-w- .............. _...""" .... "'._.., .. " 
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Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canad~. Di

namarca, Gran Bretaña, entre otros. 

Casi en todos los paises el seguro abarca 

las diversas ocupaciones, pero muchos han cometido 

el error de excluir al comercio, la agricultura

Y al servicio doméstico. Otros sistemas no encu1--

dran los empleados con remuneraciones altas. 

Quedan excluidos del seguro aquellos trabaJa1E 

res que se lesionan intencionalmente, como conse 

cuencia de una conducta indebida, o de un acto cri 

minal. Esto motiva que l<l teor!a de la respons3bi

lldad del trabajador subsista. 

La ldea del accidente del traoajo, en esené\,, 

es la misma en todas las leyes antes niencionadas.

El resultado es que toda lesión que: se origine con 

motivo del trabajo o como consecuencia de éste se

r~ ccnslderado co"'o accidente dr trabajo. 

N u e h o s p a f s e ~ J, a n 2 : t r! h l e e 1 d o l a o b l i g •l e i 6 n d e 

reparar el daño de ld~ enferrriedades profesionales

en el r~gimen del riesgo profesional; otros la han 

incluido en el sisterr.a de seguro contra enferineda

des o Incapacidades, sin toror en cuenta las b3se¡ 

de la teor!e objetivo, que si; refiere la rela---
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clón contractual en el trabajo. Por eso paises co-

mo Suiza, Inglaterra, Francia y Alemania han recog.!. 

do la doctrina del riesgo de trabajo con la garan-

t!a del Seguro Social. 

Las pensiones se 

erdo con los salarlos 

fijan, por 

o sueldos 

lo general, 

devengados. 

de acu-

En otros paises se establece que el asegurado 

pensionado tiene derecho la revisión de la pensl-

6n, cuando por error 

o menor incapacidad, 

ación de esta. 

se hubiere diagnosticado mayor 

o cuando se presente una atenu 

Cuando las leyes dejan al patrón en libertad p~ 

ta escoger la companla aseguradora, le imponen la 

obligación de asegurarse en una empresa determinada, 

de esta manera, no se trata de un seguro social, si 

no de un seguro de corte mercantl l, 

El seg11ro de lo~ accidentes 

fesionales resulta ser el seguro 

tra de los riesgos que sufre el 

que el accidente y la enfe1r,,~d<'~ 

d e IJ j• U f ~ ~ i 0 tJ .. l '=: ~ 1 U ~ U ..,; 11 V ... u o 1 • 1 

enfermedades pra

do! patrón en con

trabajador. Para 

ter9an el carbcter 

l'' treb'jador~s 

en el desarrollo del trabajo o de su oficio. 

Por consiguiente, el seguro debe cubrir solamen 
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te a los trabajadores en sentido lato y jur!dlco, _ 

esto quiere decir, las personas que prestan sus. 

servicios a otras mediante contratos de trabajo. Pe 

ro como ya se ha apuntAdo, el seguro va dilatando -

su campo de aplicación para alcanzar a todos Jos s~ 

jetos que se encuentran ante la sociedad en una des 

ventaja económica. 

La Ley del Seguro Social estima que el acciden

te de trabajo será aquel que se realice en las cir

cunstancias y con las caracter!sticas que la Ley Ff:. 

deral del Trabajo determine, la que los define de -

la siguiente manera: "Accidente de trabajo es toda 

lesión orgánica o perturbación funcional, Inmediata 

o posterior, la muerte, producida repentinamente 

en ejercicio o con motivo del trabajo, cualesquiera 

que sea el lugar y el tiempo en que se pre,te. 

Quedan incluidos en la definición anterior los 

accidentes que se produzcan al trasladarse el traba 

jador directamente d• su dorniel l lo al lugar del tra 

bajo y de éste a aquél." 

Por estas razones, el primer elemento en la de

finición es la lesión¡ éstd debe ser considerada co 

mo un menoscabo o perturbaclór. del organismo humano. 
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Como segunda caracterlstica tenemos que debe 

ser una acción repentina, provocada por una causa 

exterior, sea, una acción brusca, súbita viole~ 

ta proveniente de una fuerza que est~ en e\ medio 

ambiente, fuera del alcance del accidentado. 

Una caracterlstica m~s. 

brevenga durante el trabajo, 

o como una consecuencia del 

es que e\ accidente so

o en ejercicio de él, 

mismo. Para que exista 

legalmente un 

la lesión seú 

la octJrrida en 

otro. 

accidente de trabajo es necesario que 

atribuible un acto de trabajo, aún 

o durante e\ traslado de un lugar 

Durante el trabajo o en ejercicio de este, sig

nif1ca que el iJCCidente se realice en el tiempo y 

lugar de labores. 

De manera contraria al accidente, \a enfermedad 

profesional presenta caracterlsticas distintas, que 

se p~eden derivdr de la lectura del articulo 47~ de 

la Ley Federa\ de\ Trabajo, que la letra dice:"En 

fermedad de trabajo es todo estado patológico deri

vado rle \a acción continuadJ de una causa que tenga 

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

que el trabajador se vea ob\ igado prestar sus ser 

V 1 C i OS • 

Dichas caracterlstica> son las siguientes 
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a) El Estado patológico debe rrovocar en el or-

ganismo una lesión o perturbación funcional Es de-

cir, es todo daño en el cuerpo humano. 

b) La causa no debe ser súbita o repentina. co

mo la que produce el accidente de trabajo. 

c) La enfermedad debe ser consecuencia de lo 

clase de trabajo que desempeiia el operario o e! me

dio en que se ve obligado a trabajar. La en•er~.edad 

debe ser resultado del trabajo oe~c or1ginar52 en 

él mismo. Las lesiones deben ser necesaria!nente im-

putables al trabajo. 

Estas enfermedades nrofesionalés 5e r1uede" -::erl 

var de varios puntos: lrl lí1ayaríJ, 5011 re.sult'1CJ .;;;l 

trabajo; mientras 

por circunstancias 

esta manera, las 

que otras pueden ser origlnacas 

totalir1 e:nte ajerL:S al trabe~:. De 

primeras se les llama enfer~·eja-

des profesionales e'peclficas las segund1,;; .i;>r,--

fermedade~ proff:>s!onA.les comunes. 

Por eso, casi todas las Leyes Labvrotes pl.:sr.:an 

en labias especiales l•s enfermedades que se c::o;io 

nan en el trabajo o con motivo de ~ste, cono t!~~i

én lo hace nuestra Ley Federal del Trabajo. 

La función de las referidas tablas es, tr•:ar 
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de encuadrar todas las enfermedades profesionales 

con el objeto de que sean cubiertas por un seguro, 

ademas, establecer una presunción iuris tantum en 

favor del trabajador, consistente en atribu!rsele 

la enfermedJd corno profesional. salvo qua se den u es 

tre lo contrario. As!, el trabajador que sufra alg!! 

na enfermedad de las establecidas en la t2.bla, no 

esta obligado demostrar el nexo causal que ha 

existido entre el estado patológico que padece y Ja 

clase de trabajo que prestó. 

En caso contrario, si el trabajador sufre algu

na enfermedad de las que no estén enlii:;taUas, t12n-

dra que aportar todos los elementos para que se de

termine si la enfermedad es profesional y po0er as! 

ser cubierta por el seguro corrC:!spondi•:nlr. 

En e 1 e a so de los ar.cidente<:i enfermedades pr::_ 

fesionales, 

tablas, el 

y de acuerdo a Jo especificado en las 

Instituto otorgara 

ros correspondientt1s. 

Aqul es en donde se origincJ 

l a s pensiones o seg u -

un verdadüro rirobl e

d i f 1 c i l determinar lñ ma, en virtud de Que se torna 

responsabilidad del patrón d o l Instituto en l os 

casos de que surga una enfermedad preexistente Qlle 

provoque un accidente. De esta manera se :oncluye 
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que la existencia de un estado anterior no exime de 

responsabilidad al patrón o al Instituto por el acci 

dente o enfermedad profesional y por lo tanto se 

deber~ pagar la pensión o subsidio correspondiente. 

Al respecto Dcrnur ~anifiesta: 11 las enfermedades 

constitucionales, las predisposiciones morbosas, ca 

paces de agravar las consecuencias de un accidente, 

son infinitas", y serla dificil establecer hasta 

que punto el daño se jebe al accidente la enfer 

medad. "Nunca se podrh probar, si en el caso de no 

haber existido accidente, la victima, aunque tarada 

por una enfermedad anterior hubiese vivido el mismo 

tiempo que un individuo completamente sano. Sin el 

traumatismo, la enfermedad 11abrla quedado en estado 

latente."(! 9 ) 

Esto significa qu~ el estado patológico anteri-

or no quita al riesgo de trabajo su car~cter indem

ni?able, esto :Jaro est~. si reu11e Loúos los ele---

mentas legales. Si se presenta la enfermedad o el 

accidente profesional con todos sus requisitos a(Jn 

estando enfermo el trabajador con anterioridad al 

hecho, se deber8 ¡;agar la pen>ión correspondiente. 

Para que se pueda aplicur el seguro de accidente 

de trabajo o el de enfermedad profesional es ne----

19.-ARCE CANO, Gust;q, Op. Cit. p~g. 88 
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cesarlo que exista la responsabilidad del siniestro, 

éste debe ser el resultado de los riesgos pel i--

gros de la misma empresa. La respons,;bilidad se de

riva del propio negocio o empresa. El que crea una 

negociación debe asumir la responsabilida11 por e_ri_ 

de las consecuencias originadas del riesgo que la 

misma provoca. 

Como resultado de lo anterior, no se estima ri

esgo de trabajo, el da~o que el trabajador sufre in 

tencionalmente, en consecuencia, no SQ h1Ce respon

sable al patrón o al instituto del mismo, ya que no 

son hechos propi0s de la empresíl. Es mti.s, est~ acci 

ón provocada es dolosa, y el dolo la mala fe, nun 

ca ser~n salvaguardados ~or el dPrecho. Por eso, la 

ley del Seguro Social no estima accidente n1 cnfer-

medad profesional 

por el trabajador. 

los acontecimientos provocados 

Los resultados de estos acciden-

tes deliberados no alcanzar~n indemni7aci6n. 

P a r a r e f o r z a r l o a 11 t e r i o r 1 C: 1 a r t 1 : u 1 o 5 3 rl ~ 1 ;i 

Ley del Seguro Social establece clara:fieílte le~ ca-

sos en que no seran consideríldos como accidentes de 

trabajo: 1'flo se considcrar~n para los efectos de es

ta ley, riesgos de trabajo los que sobrevengan por 

alguna de las siguientes causas: 

l.- Si el accidente ocurre encontréndose el tra 
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bajador en estado de embriaguez; 

11.- Si el accidente ocurre encontr~ndose el 

trabajador bajo la acción de algún psicotrópico, 

narcótico o droga enervante, salvo que exista pres-

cripct6n suscrita por m6dico titulado que el trd-

bajador hubiera exhibido y hecho del conocimiento 

del patrón lo anterior. 

111.- Si el trabajador se ocasiona intencional

mente una incapacidad o lesión por si o de acuerdo 

con otra persona; 

IV.- Si la incapacidad o siniestro es el resulta 

do de alguna riña o intento de suicidio; 

V.- Si el siniestro es resultado L1e un delito in 

tencional del que fuere responsable el trabajador 

asegurado, 11 

las legislaciones extranjeras apoyan estos pr1~ 

clpios y as!, la ley belga en su artlcuiu 22 rnJni--

fiesta "Que no habr~ lugar las tndemn1zaci0ncs, 

cuando el accidente haya sido provocado por la vic-

tima", y la francesa, "Priva al trabajador de la 

renta, si provocó intencionalmente el riesgo, arti

culo 20."(20) 

20.- ARCE CANO, Gustavo, Op. Cit. pág. 88 
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De esta menera, el seguro social ya no se enfo-

ca espec!ficamente la clase asalariada, pues va 

asegurando cada d!a mfis otros sectores de la so--

cledad, lo que la postre borrar~ la diferencia 

del riesgo profesional la enfermedad en general. 

As! resulta obligatorio asegurar, no sOlo los 

trabajadores dependientes y libres, sino también 

los miembros de sociedades cooperativas de producci 

On, de sociedades de crédito ejidal agr!cola, de 

empresas de participación mixtas. La sociedad ocu 

pa el lugar del patrón para los efectos de la Ley 

del Seguro Social. 
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2.- EL FINANCIAMIENTO DEL SEGURO DE.ACCIDENTES DE 

TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES. 

Los regtmenes de seguridad social que se han es 

tablecido sin una preparacl6n actuarla!, están de-

jando, con toda intención, de lado los requisitos 

actuariales, y por ende, un mal sabor de boca a las 

personas llamadas a beneficiarse de estos. Por esta 

raz6n el convenio de normas m!nlmas de seguridad so 

clal del ano de 1952, establece que los gobiernos -

que realicen con frecuencia estudios y cálculos ac

tuarlales relativos al equilibrio entre el activo y 

el pasivo de los reg!menes de seguridad social, lo 

harán con el objeto de mantener su solvencia, y ade 

más fijar la cuant!a de las prestaciones y de las -

cotizaciones. 

Es as(, que a quien incumbe la responsabilidad 

en la planlflcacl6n y cambios de los reg!menes de 

seguridad social, o que está encargado de su adml-

nlstracl6n, debe estar en condiciones de apreciar 

el orden de Importancia de los factores que determ; 

nan el costo de la seguridad social y de conocer 

las circunstancias que influyen en la distribución 

de dicho costo, tanto en el presente como en el fu-

tu ro. 

Las prestaciones que se establecen en los dlfe-
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rentes reglmenes no siempre tienen el mismo costo 

en relación con la clasificación de los salarios. 

Se debe entender como financiamiento la canti-

dad necesaria para pagar las prestaciones y los ga~ 

tos de administración. Claro estA, esto siempre re

sulta variable. Los gastos de las pensiones aument! 

rAn regularmente durante un largo periodo y, por 

otro lado, los gastos de las demás prestar.iones va

riarAn dentro de los limites establecidos, siempre 

y cuando 

las tasas 

no se produzcan variaciones importantes en 

de las prestaciones como consecuencia de 

en el valor de la moneda. cambios 

Por estas razones, el número de casos de inval i 

dez de una población activa sólo puede calcularse 

de una mJnera aproximada, esto es, mientras no se 

tenga una relación precisa de los mismos nivel na 

c 1 o na 1 • 

Generalmente, las pensiones de invalidez no só

lo se conceden las personas que son de alguna ma

nera incurables, sino además aquellas cuya enfer

:;;cdad se extiende más allá del periodo máximo duran 

te el cual tiene derecho la prestación de enferme 

dad, y las que el seguro de accidentes de trabajo 

puede facilitar alguna prestación. 
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Este tipo de financiamiento en ocasiones llega 

tener el car~cter de prestación provisional en 

espera del pronóstico médico después de haber ter--

minado el tratamiento el proceso curativo. 

La labor en la que interviene la autoridad mé-

dica de expedir los certificados es hasta cierto 

punto delicada, en virtud de que tiene que decidir 

si existe algun 

sana lesionada 

su salario. 

trabajo que pueda desempeñar la 

y, en caso positivo, cu~l podr!a 

pe~ 

ser 

Las probabilidades de incapacidad para el traba 

jo aumentaran rapidamente con la eda:J. Puede tripl.!_ 

carse entre los dieciséis y los c11arentJ años, J$1 

como entre los cuaren;.a los sesent~ ar'ros. En con-

secuencia. las persooas aseguradas cuyo promedio e~ 

edad sea m~s elevado tieno.n més probabilidades de e< 

perimentar una incapacidad para el trabajo. 

El seguro contra los accidentes de trabajo es, 

en realidad un régimen particular de seguro de en-

fermedad, de invalidez o de sobrevivientes, que 

abarca un número muy pequeño de contingencias en 

comparación con los regfmen~s ger1eral~s, pero er1 el 

que se conceden prestaciones que, en su mayor parte 

son més liberales. 
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Hay que recordar que el riesgo de trabajo de 

enfermedades profesionales es variente segOn las di 

ferentes profesiones y los diversos sectores de ac

tividad económica, segOn la medida en que predomi-

nan en ellos las ocupaciones peligrosas. 

As! pues, un reglmen de segur id ad social no me

rece ser considerado como tal si no tiene la certe

za, dentro de lo razonable, de que pagar~ las pres-

taciones que ofrece su debido tiempo. En efecto, 

no es suficiente que un gobierno declare que est~ 

dispuesto garantizar la solvencia del régimen,sea 

cual fuere su costo. En la pr~ctica existen ciertos 

limites las sumas que pueden obtenerse de lapo-

blación económicamente activa para financiar las 

prstaciones destinadas la poblact6n 1n.;ctiva y, 

una vez alcanzado dicho Imite, las prestaciones se 

reducen en su valor nominal o como resultado de la 

inflación. De ~sta manera, antes de que el régimen 

tome fuerLa de Ley es ~rcciso estnrtiar dqtenidamen

te el problenta del finan.:iamicnto de las prestacio

nes que se proponen y hai lar una solución adecuada. 

Ya sean 

tes los que 

dos desean 

cantidad de 

asegurados, ernpleadcrcs o c0ntrlbuyen-

participan en el costo del réy1111Gn, to-

conocer, aunque sea aproxirna<:tarr0nte, la 

Ingresos que deben dedicar para pagilr 
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las cotizaciones obligatorias de la seguridad soci

al, puesto que un aumento repentino y considerable 

de tales magnitudes provocarla un tletrimento parJ 

sus respectivas er.onomlas. La siempre adecuada medl 

d a e o n s i s t e n t e e n e r e a r 11 n r r: g : ;r, e n d e s e ~1 :_. r o s o : : n l 

trae consigo un inevitable golpe para los que detJen 

pagar las cotizaciones. En consecuencia, el sistema 

para financiar los reglmcnes de segurida<'. social de 

be elaborarse de manera que la tasa de cot1cociOn 

sea relativamente estable. Sin erntiorgo, s1 101 0as

tos han de aumentar en el futuro. como sucederó 

dentro de un régime'"' de pensiones 

ganizar un mecanismo finílnciero que r:iermitc estat~Je 

cer tasas de cotización relativamente estll)les, ~·or 

lo menos durante ciertos periodos, aunque S<Js nive

les tengan que ser 3daptados a! desar1·0J lo rlc e

conomla del pals. 

Cuando se trata de un régimen de seyuridad soci 

al financiado. total parcialmente, con ·:l proCuc-

t o d e l o s i m D u e s t o s , l o s p r o l> 1 e rr, a s t é e n i e •:· s 

lógicos que st:: plantean son 1r.uy tlist1nt.os de i,:_.:::-

que dehen resolverse cuando el régimen depende ;ri~ 

cipalmente de las cotizaciones del sector CJbt.:rto. 

En todos los reoglones de lo seguridac soc!~ 

las previsiones para mantener constante ia tas¡, 1e 
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cotlzacJOn no suelen confirmarse por el hecho de 

que ni los ingresos ni los egresos se ajustan lo 

que se anticipaba. En efecto, siempre se registran 

modificaciones en uno otro sentido. Por este moti 

vo, en todo régimen debe constituirse un fondo de 

reserva para hacer frente toda elevación de los 

gastos o a toda disminución de los Ingresos que no 

puedan preverse. Por lo general para constituir es 

te fondo se tomar~ una parte de las cotizaciones re 

guiares, y una vez que la reserva sea suficiente y 

continúe respondiendo su objetivo la misma parte 

de las cotizaciones podr3 utilizarse para elevar el 

valor de las prestaciones. Precisamente por el he-

cho de que no pueden preverse las modificaciones en 

el nivel de Ingresos y de egresos, no es posible in 

dlcar por adelantado el volúnien que debe tener la 

reserva; en los casos de los seguros de enfermeda-

des y de accidentes, un fondo de reserva que repre

senta varios meses de cotización puede bastar, pero 

el seguro de desempleo, en cambio, no puede funcio

nar sin disponer de un fondo de res·erva mucho mis 

fuerte. 

Algunas de las contingencias que cubren lo> re

g!mene:; de seguridad social tienen en !P<'l""e de fre 

cuencla muy regular por su propia naturaleza, aun-

que en un periodo de varios anos pueden registrarse 

ligeras modificaciones. 
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La enfermedad y la Invalidez, como la muerte, 

son contingencias que ocurren también con una fre-

cuencla regular, aunque ésta puede verse perturbada 

temporalmente por epidemias. Sin embargo, el recono 

cimiento de un caso en particular que justifique el 

pago de una prestación depende de la manera como lo 

considere la autoridad médica competente, que apl i

ca al afecto criterios relativamente poco estrictos. 

Ademas, la prolongación de los periodos de seguro 

pueden dar origen un aumento de las pensiones de 

Invalidez y sobrevivientes, aunque la frecuencia de 

Jos riesgos no se modifique. 

La frecuencia de los casos de enfermedad, Inva

lidez y muerte resultantes de accidentes de trabajo 

enfermedades profesionales varia enormemente de 

una ocupación otra. No obstante, si el nümero de 

empleos protegidos es relativamente estable, el re

sultado del régimen en su totalidad sera bastante 

estable de un año o L ro. 

Las prestaciones por accidentes de trabajo com-

prenden tanto las asignaciones corto plazo como 

las pensiones. Desde el punto de vista estad!stico 

el efecto de las primeras es semejante al de las 

prestaciones de enfermedad, pues el nümero de casos 

de incapacidad temporal que se registra por año va

rta muy poco. En lo que se refiere las pensiones, 
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éstas siguen un curso semejante al de otras presta

ciones a largo plazo, tales como la vejez y la lnva 

1 1 de z • 

Para el caso concreto la Ley del Seguro Social 

es muy clara en cuanto a las aportaciones que deben 

cubrir en estos casos. As! en sus artlculos 77 y 78 

se íl a 1 a : 

"Las prestaciones del seguro de riesgos de tra

bajo, Inclusive los capitales constitutivos de las 

rentas liquidas al fin del aílo y los gastos adminls 

tratlvos, serán cubiertos lntegramente por las cuo

tas que para este efecto apunten los patrones y de

mas sujetos obligados". 

'Las cuotas que por el seguro de riesgos de tr! 

bajo deban pagar los patrones, se determinaran en 

relación con la cuantla de la cuota obreropatronal 

que la propia empresa entere por el ~ismo periodo, 

en el ramo de Invalidez, vejez, cesantla en edad -

avanzada y muerte, y con los riesgos Inherentes a 

la actividad de la negociación de que se trate, en 

los término! que establezca el reglamento relativo•. 

Esto quiere decir, que el flnanclamient~ se rea 

1 Iza por medio de las cuotas obreropatronales y la 

contribución del Estado. Los trabajadores que reci

ben salarlos mlnlmos, estan exentos de aportación, 



- 1 5 o -

su cotización corre cargo del patr611. 

Para concluir, se puede decir que poco poco 

se va reconociendo que la capari<lad de un pa!s pa-

r a e u b r i r 1 o s e o s t o s d e l a s E' <J 1.i r i rl n r! ~ o e i .J 1 d e ~, e ... -

de de la productivida(J de sus habitantes. Si la5 

prestaciones aumr:ntan en rr:ayor proporctón que la 

producción, tarde o tC>mprano ~u valor se ver,~ redu

cido. Pnr el contr,1rio, si el valor de 1.1s pres--..?.-~ 

ciones y el de la producci611 aumentan la par, ro 

se planleardn problemas financieros sin soluc1{1'."'1. 
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3.- LA INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE 

CIONES. 

SUS PRESTA-

Con fundamento en el articulo 479 de la Ley Fe

deral del Trabajo la incapacidad parcial permanente 

trae como resultado la disminución de las faculta-

des o aptitudes del inrlividuo para laborar. En o--

tras palabras, esta es la disminución del trabaja-

dar por haber sufrido Ja p~rdida o paralización de 

algún miembro u órgano del cuerpo. Ahora bien, no 

toda pérdida o paralización es indemntzahle; para 

que se otorgue el pago correspondiente es necesario 

que se produzca una disminución de las tacultades 

del lesionado. Los dos elementos son necesarios y 

concurrentes. Tal vez resulta ser mis importante, 

para los fines de pago, la inutilidad en que queda 

la victima. Poco importa que la reducción de facul

tades no implique disminución del jornal, aunque es 

to no es frecuente. 

Todas las lesiones que después de curadas dejen 

alguna disminución en la llabilidad del trabajador, 

ser~r1 cor1slderddas perma11entes parcialQ5. (~ta dis

minución úe facultades puede afecLar Cinice"12nte a: 

trabajo que se dedicaba el obrero al ccur1 ir el 

accidente, lmpldiéndole ejercer su profe~ió'1, aun-

que quede habilitado pdra desempenar otr• ~e meGor 

pago, o del mismo modo, puede afectar al oDrero d1; 
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mlnuyéndole sus aptitudes para el desempeño de todo 

trabajo. Por estas razones, resulta justo que la 

pensión a la victima sea mayor, cuando se produce 

la Inhabilidad del trabajador para dedicarse su 

profesión, que cuenda se trate de una disminución 

de capacidad en dicha labor. 

Si la Incapacidad declarada es parcial permanen 

te, el asegurado recibirA una pensión calculada co~ 

forme a la tabla de valuación de incapacidades con

tenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como 

base el monto de Ja pensión que corresponderA a la 

Incapacidad total permanente. 

La citada Ley del Trabajo seílala, hasta cierto 

punto, con acierto dos criterios a seguir para la 

determinación del grado de Incapacidad. El primero, 

de apreciación discresional, al arbitrio de Ja auto 

ridad queda la determinación de la incapacidad, den 

tro de los limites que la Ley fija,pero deberA te·

ner en cuenta si la incapacidad sólo disminuyó ai 

trabajador su aptitud profesional o si lo lmposibi-

litó para continuar dedlcAndose su profesión. El 

segundo es mAs preciso, se basa en la atención al 

mayor daño sufrido en los órganos. 

Para que pueda pagar la pensión por lncapaci---
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dad parcial permanente, es necesario que se decrete 

~sta no se haga, el lesio

del subsidio relativo 

la incapacidad. Mientras 

nado disfrutara solamente 

la inhabilitación temporal sin que exceda de un 

año y cinco meses. 

P a r a poder f i j a r 

cial permanente 

los 65 fracción 

al 514 de la Ley 

es 

111 

1,1 pensión por 

necesario acudir 

incapacidad Pª!.: 

los ari!cu--

de 1 a Le y de 1 seg u,. o So c i a 1 y 

Federal de 1 Trabajo. 

Esto es en función de lo siguiente: 

Primero se tomara como base el monto de la pen

sión que correspondería la incapacidad total, se

gOn salario, de conforrr,ldad al tabla que se en--

cuenlra en el citado crt!culo 65, la valuación de 

finltiva sera el tanto por ciento de esa 

terminado de conformidad 

L e y F e d e r a l d e l T r a ¡, a j o , 

con el articulo 

que contiene la 

valuaciones de inc~p.:i··it~ades pcrmanf'ntc-'j 

pensión,d~ 

514 de la 

tabla de 

una vez 

que se compruebe que el tipo de incapacidad parcial 

permanante declarada poi el institcto, cJinclde con 

la del inciso del articulo 514 citado, SE encuen

tre en el mi~~o el 1ni11i~o y el rn~x1~0 del porcentíl

je aplicable. >e deber~ indtviduali:ar el porcenta-

je espectficot apltcat'ile al ca~o c.or1creto, rnotivé, 11~ 
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dolo correctamente, de conformidad con las 

de lndlvlduaJ lzación marcadas en la parte 

primer p~rrafo de la fracción tercera del 

65 de la Ley del Seguro Social. 

reglas 

final del 

articulo 

La segunda parte del articulo 65 fracción ter-

cera, establece que si la valuación definitiva de 

la incapacidad fuese t1asta el 151, se pagar~ al ase 

gurado, en sustitución de la pensión, una indemniza 

ción global equivalente cinco anualidades de la 

pensión que le hubiese correspondido. En esta segun 

da parte, no existe discreslonalidad para otorgar 

la pensión, sino que ésta deber~ ser indemnización. 

Cuando se reúnan dos o m~s incapacidades parcia 

les, el Instituto no cubrir~ al asegurado o a sus 

beneficiarlos, una pensión ~1ayor de la que hubiese 

correspondido la Incapacidad permanente total. 
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4.- LA INCAPACIDAD TOTAL PERMANENTE Y SUS PRESTA

CIONES. 

La incapacidad total permanente es entendida co 

mo la que inhabi 1 Ita por completo al obrero para to 

da profesión u oficio para siempre. La person• que 

quede incapacitada en esta forma, no podra desempe

nar ningOn trabajo por el resto de su vida. Pero si 

únicamente quedó Imposibilitada para su trabajo ha

bitual, podra realizar otro. 

De esta manera, el fundamento de la presente in 

capacidad se contempla en el articulo 62 de la Ley 

del Seguro Social, el cual se apoya en el articulo 

480 de la Ley Federal del Trabajo que a 1 a letra 

dice: "Incapacidad permanente total es la pérdida 

de facultades o aptitudes de una persona que la im

posibilita para desempeñar cualquier trabajo por el 

resto de su vida." 

Cuando tal situación se dé, el patrón debera 

dar aviso al Instituto del accidente o enfermedad -

de trabajo. 

De igual manera, los beneficiarios del trabaja

dor incapacitado o las personas encargadas de repr; 

sentarlos podran denunciar inmediatamente al In~ti-



tuto el accidente 

ya suscitado. Este 

conocimiento de la 

diente, la que su 

Instituto. 
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enfermedad de trahajo que se ha 

aviso, también podr~ hacerse del 

autoridad de trabajo corres~on-

vez, dar~ traslado riel mismo di 

e l a ro 

al patrón 

que corran 

el patrón 

est~ que estos últimos avisos no eximen 

de la obligación de presentar los avisos 

su cargo. El aviso proporcionaoo por 

se dar~ en los forrr,u\arios que para el ca 

so tenga en uso el Instituto. 

Asimismo. el asegurado o sus familiarc-:; jetier~r. 

dar aviso al patró" dentro de los veinticuatro ha-

ras siguientes de haber ocurrido el siniestro que 

suceda al trasladarse el asegurado direcya-erte 1e 

su dom i e i 1 1 o a l l u g ar en que des e:;, ne ñ a s 0 t r 2\ :.1 ~1 Jo e 

de éste su domícilio, para que as1. el pi1trc.-ri es-

t é e n p o ; i b i 1 i d a d e s d e d a r e 1 a v 1 s o o p o r t u r, o ,1 l l n s 

ti tu to. 

Los c1taúos ,;1vi~os l 0 '.: q ~! ~ P s t ~ n s u J 1~ t o s l o s 

patrones deherán ser 

rior las cuarenta 

entreg~do~ 

ocho hora 

t1aya rc::iliz:Jdo el acc1dcntc, 

Pn t1n plazo no sup~ 

des¡1ués d~ ~ue se 

.:¡ unidar1 rnl1 Jica dE.:l 

Instituto en dond~ se haya ini:::íarlo e\ tratarilentr. 

del asegurado. 
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nen 

En 

1 a 

quieran 

la enfermedad profesional.los 

obligación de proporcionar Jos 

los avisos corresponcientes. 

patrones t 1 e - -

datos que re

que deher.ln 

l o s formularios que f a c i l i t ,1 el Instituto. anotar en 

los cuales 

en donde se 

deberln 

atiende 

prcsenta.rsc 

habitualmente 

1 a 

a 1 asegurado. 

El patrón que oculte 1-i real ilación de un acci

dente sufrido por alguno de sus trabajadores duran

te su trabajo, se harl acreedor las sanciones que 

e1 re~lamento determine. Dichas sancion~s estdn mar 

cadas en el articulo primero fracciones XI del 

Reglamento para la ¡-posición de multas por infrac-

ción las disposiciones rte la Ley del Seguro Soci-

al sus reglamentos. 

el 

a l 

Del mismo modo 

articulo 283 de 

existe 

l a 

sanciona e o n mu l t a 

Ley 

de 

la posibili<lad de aplicar 

1 P 1 S E> ~l 11 r u S o e i 11 l . ~ 1 e u -

tres hastd trescientas cin 

cuenta veces el ir.perle de: salario minio.o g~neral 

que rija en el Distrito fcj&ral aqucllo5 acle' 

omisiones que en perJuicio ~e sus trabajadores 

del Instituto re~1licen los ~atrores der:i~S suJetos 

obligados. Aunque para algunos autores esto ne: es 

aplicable, ni mucho menos 

que el articulo 59 de la 

te al Reglamento para lil 

o;cional 1 en virtud de 

L-?:1 del Instituto se remi~ 

aplici1ci6n de sanciones. 
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De igual manera, el trabajador parJ estos su---

puestos tiene obligociones 

gOn accidente o enfermedad 

gozar de las prestaciones 

recho, deberá someterse 

yd QUt:! cul1nJo suíra al--

de trabajo, para poder 

en dinero que tiene de-

los exámenes médicos y 

los tratamientos que determine el Instituto, salvo 

cuando exista algura causa justificada. La resisten 

c i a cumplir con e .5 L. os 

ciente para suspender 

ésta será restablecida 

e 1 

exámenes, 

subsidio 

cuando el 

ser~ motivo sufi

o la pensión, y 

accidentildo o en--

fer"'o decida 

que exista la 

por el tiempo 

someterse los ex~menes, 

posibilidad de reintegrar 

de sus¡;ensión. 

pero sin 

lo perdido 

Un punto muy i~:órtante que cabe mencionar ~s 

el señalado por el ortlcuio 53 de la Ley del s~;;urJ 

Social el cual deste:a los casos que se consideran 

como riesgos de tret·ajo, siendo éstos los sigui<:n-

tes: 

Si el accideote ocurre encontrándose el tro 

bajador en estado 1e ~mbriaguez; 

ll.- Si el acci:'ente oc1JrrE' encontr~ndose el 

trabajador bajo la e::16n de algún psicotrOpico, 

narcótico o droga e"ervante, salvo que e<ista r,róS

cripción suscrita r:·r médico titulado y que el tra

bajador hubiera exhibid o y hecho del conoclmien~2 

del patrón lo antcr:cr; 
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lll Si el trabajador se ocasiona intencional-

mente una incapacidad o iesi6n por si o de acuerdo 

con otras personas; 

IV.- Si la incapacidad siniestro es resultado 

de alguna riña o intento de suicidio; y 

V • - S i 

intencional 

asegurado. 

ei siniestro es resultado de un delito 

del que fuere responsable el trabajador 

Del mismo modo el articulo 488 rJe l.i Ley Fede--

r a 1 de 1 

ceptúa 

Trabajo 

al patrón 

señala los casos en 

de las obligaciones 

los que se ex-

consistentes 

en prestaciones en especie e 

dejéndolos obligados en todo 

primeros auxilios cuidar 

indemnizaciones, pero 

caso, prestar los 

jador su domicilio o a un 

del traslado del traba 

centro médico. 

Las prestaciones que tiene derecho el trabaj~ 

y en di-dor asegurado son de dos tipos; en esµccie 

nero. Veamos el primero de Jos casos s2ñal.1dos 

anterioridad. 

con 

Las prestaciones en 

cidad total permanente, 

bajo, se conte111pla en el 

especie, en 

derivada del 

articulo 63 

caso dt incapa-

riesgo de tra

de la Ley del 
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Seguro Social, estas sori de cuatro tipos: 

con 

-Asistencia médica, quirúrgica farmacéut l ca; 

-Servicio de hospitalización; 

-Aparatos de ~r6tcsis y ortoµedia; y 

-Rehabilitación 

Estas prestaciones se concederan 

las disposiciones previstas en la 

de conformidad 

Ley del Segu-

ro y en su reglamento. 

Ademas cuando el 

prestaciones médicas 

en lugar de ellas, el 

Instituto no pueda otorgar l:s 

que se oblig;, podr~ otorger 

equivalente en dinero que 

coresponda los r2rvicJos 110 proporcionados ~e 

ccnformidad con c5 tarifas aprobadas por la S·;t,c.

recclón médica siempre que se compruebe que el eo-

fermo tuvo asist~ 0 :ia médica durante ese tiempo. 

La segunda oe J;s prestaciones que tiene dere 

cho el trabajador asegurado en caso de un accident~ 

de trabajo y que ~raiga como consecucnci3 un.:i inc!

pactdad total perr..anente se consigna en el artlcul: 

65 fracción ll de ia Ley del Seguro Social, el cua: 

determina lo siguicnte:"Al sor declarada la incepa

cldad permanente total del asegurado, éste rocit1r! 

una pensión mensua 1 de acuerdo con la siguiente ta-
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b 1 a. 

SALARIO O I AR l O 

r, íl upo MAS OE PROMEDIO ll ASTA PENSION 
MENSUAL 

-------- -------
M $ 45.00 5 o. o o $ 1 ·ºªº·ºº 
N 5 o. o o 60.00 7 o. o o ,440.00 

o 7 o. o o 75.00 80.00 1,800.00 

80.00 90.00 1 o o. o o 2,025,00 

100.00 1 1 5. o o 1 3 o . o o 2,587.00 

s 1 3 o. o o 1 5 o. o o 1 7 o . o o 3,375,00 

T 1 7 o . o o 1 9 5 . o o 220.00 4,095.00 

u 220.00 250.00 280.00 5,250.00 

w 280.00 

Los trabajadores Inscritos en el grupo W ten--

dran derecho a recibir una pensión mensual equiva-

lente al setenta porciento del salarlo en que estu

viere cotizado. En el caso de enfermedades de traba 

jo se tomara el promedio de las cincuenta y dos 01-

tlmas semanas de cotización, o las que tuviere si 

su aseguramiento fuese por un tiempo menor. 

As! también, los trabajadores incorporados al 

sistema de porcentaje sobre el salario conforme al 

articulo 47 de la Ley del Seguro Social, reclblrln 
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un a pe ns 1 6 n c o,, forme los términos siguientes 

El ochenta por ciento del salarlo cuando ~ste 

sea hasta de $80.00 dia1 ios. el setenta cinco por 

ciento cuando alcance hasta $\i"0.00 dierioc, el se 

tenta por ciento para salarios superiores 

últiina cantidao. 

e s ta 

De igual manera, al declararse la incapacidad 

permanente total, se concederl al trabajador osegu

rado la pensión Que le corresponda, con carlcter 

provisional, por periodo de adaptación <1e dos años. 

Durante ese periodo, en cualquier momento el 

Instituto podrá ordenar y, por su parte, el trabaja 

dar asegurado ~endrl derecho solicitar, la rev1-

si6n de la incapacidad con el fin OQ :nod1t1car la 

cuant!a de la :ens16n. 

Un a V e Z t r -:: n s e 11 r r l r1 o el PE:'fiüd(J oc~ c1d¿ptaci6n, 

la pensión 

sión sólo 

se considerart:i como definitiva la reví 

podr! hacerse un a 1/ ú z a l d Ít o . 

siempre QUe existan pruebas de un cambio substanci-

al en las cJndit.:1on~s df: l.::i inc<lrJacidarl. 

Este tipo de se:¡uro sierr.¡ire '~ 

mente al asegurado, salvo el caso 

incapacidad mectal comprobada ante 

¡:.ag;;r5 d1r~cta-

de que exista una 

e 1 l n s t i t !J t o u n 
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podrl pagar la persona 

quede el incapacitado. 

o personas cuyo 

Del mismo modo, el Instituto podrl celebrar con 

venias con los patrones efecto de facilitar el P.'.'_ 

go de subsidios sus trabajadores incapacitados, 

con el objeto de evitar pérdidas de tiempo los 

trabajadores en el cobro de los subsidios. 

Ademls, el Instituto otorgara los pensionados 

por incapacidad total permannete, con un mlnimo de 

cincuenta por ciento de incapacidad, un aauinaldo 

anual equivalente quince d!as del importe de la 

pensión que perciban. 

Es as! como el Instituto respalda al t.raoajador 

asegurado que sufra un accidente de trabajo o una 

enfermedad profesional y que traiga como consecuen

cia una lncapacidild total permanente. 
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5.- LA MUERTE POR RIESGO PROFESIONAL. PREoTAC!ONES 

BENEFICIARIOS. 

Se debe entender como muerte la privaci6n de 

la vida. En el caso concreto, la provocada por un 

riesgo de trabajo o enfermedad profesional. Esto 

quiere decir que el riesgo o la enfermedad culminen 

con la muerte del trabajador asegurado. 

En tal circunstancia la 

en su articulo 500, preveé 

que se deberA cubrir cuando 

traiga como consecuencia la 

ci6n es de dos tipos: 

Ley Federal dei Trabajo, 

el tipo de indemnizaci6n 

el riesgo de trabajo 

muerte. Dicha indemniza 

a) Dos meses de salario por concepto de gastos 

funerarios; 

b) El pago de la cantidad que fija el articulo 

502 de la misma Ley. 

De esta manera el articulo 502 señala que l• ln 

demnizaci6n equivaldr& al importe de setecientos 

treint·a dlas de salario, sin deducir la indemnlzac1 

6n que recibi6 el trabajador durante el tiempo que 

estuvo sometido al régimen de inci1pacidad tem:ooral. 

Asimismo, en el caso de que el trabajador esté 
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asegurado contra el riesgo de trabajo anLe el lnst: 

tute, y se encuentre en el primer supuesto que mar

ca el articulo 500 de la Ley Federal del Trabajo, 

ésta será cubierta por el Instituto, de conformidad 

con lo dispuesto por el articulo 71 fracción de 

la Ley del Seguro Social que la letra dice: "Si 

el riesgo de trabaje 

te del asegurado, el 

trae como 

Instituto 

consecuencia la 

oLorgarA las 

mu e r 

pe r s E_ 

nas señaladas en este precepto las siguientes pres

taciones: 

1.- El pago de una cantidad igual a dos meses 

de salario mlnimo general que rija en el Distrito 

Federal en la fecha de fallecimiento del asegurado. 

Este pago se harA la persona preferentemente 

familiar del asegurado, que presente copia del acta 

de defunción la cuenta original de los gastos del 

funeral." 

Por el contrario, la indemnización prevista por 

ei articulo 502 de la Ley Federal del Trabajo, co-

rre car~o del patrono importando si el trauajador 

esté asegurado contra el riesgo de trabajo ante el 

Instituto, esto quiere decir, contra accidentes de 

trabajo, que produzca la muerte según como lo pre-

veé el articulo 123, apartarlo A, fracción XXIX, de 

la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexi 
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canos. 

Por estas razones.se ha llegado a considerar 

que la Ley del Seguro Social es inconstitucional, 

por no preveer la indemnización que consagra el .1r

t!culo 502 de la Ley Federal del Trabajo, ademós de 

declarar liberado al prltrón clr: la famosa iri1jemn11a-

ción. Es as! que los beneficiarios de los trabajad~ 

res, en determinado momento, se quedan sin recibir 

la indemnización contenida en el articulo 502 de la 

Ley Federal del Trabajo. 

AdemAs, el Instituto se convierte en beneficia-

ria de esta indemnización, 

dos meses de salario, según 

On de la Ley Federal del 

suponer que dicho organismo 

conjuntamente con la de 

al articulo 501 fracci

Trabajo, porq~e se debe 

las cubre. 

El pago de la indemnización de los 

salario cargo del Instituto, se hor~ 

dos meses de 

de rreferen

s i '?"" r r E' cia1 persona fami inr del ti~·~g~rado, 

cuando 

mo la 

presente copia 

cuenta original 

nerario. 

de 1 

de 

acta de defunción e.si 

los gastos del servicio 

c o -

t u 

Cuando el riesgo de trabajo dé como result1do 

la muerte.de conformidad con lo dispuesto en la 
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fracción ll del articulo 71 de la Ley del Seguro So 

cial, el Instituto otorgará la viuda del asegura

do una pensión equivalente al cuarenta por ciento 

de la que hubiese correspondido aquél. Por lo tan 

to, para fijar el monto de la pensión es necesario 

remitirse al articulo 65 fracción 11 de la Ley del 

Seguro Social. 

De 1 

culo 72 

mi s m o 

de 1 a 

modo, según lo dispuesto 

Ley antes señalada, sólo 

p o r e 1 

f a 1 ta 

a r t 1 -

de 

la esposa tendrá derecho recibir la pensión con-

templada en la fracción 11 del articulo 71, la mu-

jer con quien el asegurado vivió durante los cinco 

años que precedieron su muerte con la que tuvo 

hijos, siempre que ambos hubieran permanecicto li--

bres de matrimonio <lurante el concuhina•o. Si al mo 

rlr el asegurado tenla varias concubinas, ninguna 

de el las gozara de pensión. 

Este tipo de pensión, será revisada incremen-

ta da 

1 a Le y 

anualmente, según lo dispone el articulo 76 de 

del Seguro Social. 

De igual manera, la viuda o el viudo, tienen 

el derecr.o de que se 

va lente 

perciban. 

quince dlas 

les otorgue un 

del importe de 

aguinaldo, 

la pensi6n 

equ_!_ 

que 

1ambi6n, el último pérrafo del nrLltnlo 73 de 
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la Ley del Seguro Social determina que traténdose 

de la cónyuge o concubina, la pensión se pagara mi

entras no contraiga nupcias o entre en concubinato. 

Oe Igual manera, e5te articulo señala que la ·• 

ufoda o la concubina que contraigan matrimonio, re

cibiré una suma global equivalente a tres anualida

des de la pensión otorgada. 

Pero, la Ley no sólo protege la viuda o conc_I!. 

bina, también lo hace con los huérfanos, ya que en 

la fracción 111 del articulo 71 de la citada Ley se 

otorga a los huérfanos que lo sean de padre o madre 

y que se encuentren totalmente incapacitados para 

trabajar, una pensión equivalente al vente por cie! 

to de la que hubiere correspondido al asegurado tr~ 

téndose de incapacidad permanente total. Esto quie

re decir, que para fijar el monto de la pensión, es 

n e c e s a r i o ~re m 1 t 1 r s e a 1 a r t 1 c u 1 o 6 5 f r a c c l 6 n 1 1 d e 

la Ley del Seguro Social. 

La pensión antes citada se acabaré cuando el hu 

érfano recupere su capacidad para el trabajo. Por -

lo tanto, la pensión se convierte en indefinida, 

calro esté, mientras no haya capacidad para el tra

bajo, 
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Oel mismo modo, si posteriormente falleciere el 

otro progenitor, la pensión se aumentarA del veinte 

al treinta por ciento, partir de la fecha del fa

llecimiento del asegurado ascendiente, pero ese au

mento también se ext1nguira cuando el huérfano recu 

pere su capacidad de trabajo. 

SI los huérfanos incapacitados, partir de la 

muerte del asegurado son huérfanos de padre y madre, 

cada uno de los mismos, mientras se encuentren to 

talmente incapacitados, debido una enfermedad cr! 

nlca, defecto f!sico o ps!quico, se les otorgar.! 

una pensi6n equivalente al treinta por ciento de la 

pensión que hubiere correspondido al asegurado tra

tandose de incapacidad permanente total. Esta pen-

slón, la del treinta por ciento, tembién se extigue 

cuando el huérfano recupere la capacidad de trabajo. 

A este tipo de huérfanos, o sea los consagrados 

en el último párrafo del articulo 71 de la Ley del 

Seguro Social, se les otorgar~ un aguinaldo anual 

equivalente quince dlas del importe de la pensión 

que reciban. Pero al término de la pensión, por vlr 

tud de haber recuperado el pensionado su capacidad 

de trabajo, se le otorgar~ un pago adicional de 

tres mensual idadcs de la pensión que disfrutaba. 
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También, de confor•ldad con lo dispuesto por la 

fracclOn IV, del articulo 71 de la Ley del Seguro -

Social, a cada uno de los huérfanos de padre o ma-

dre, menores de dieciséis anos, se les otorgar! una 

penslOn equivalente al veinte por ciento de la que 

hubiera correspondido al asegurado tratAndose de In 

capacidad permanente total. Esta pensiOn se extin-

guirl cuando el huérfano cumpla dieciséis a~os. 

Dicha pensiOn deber& extenderse a los huérfanos 

mayores de dieciséis anos, hasta una edad m!xlma de 

veinticinco anos, cuando se encuentren estudiando 

en planteles del sistema educativo nacional, toman

do en conslderaclOn las condiciones econOmlcas, fa

•illares y personales del beneficiarlo y siempre -

que no sea sujeto del régimen del seguro obllgato-

r 1 o. 

Del •ls•o •odo, la fracciOn V del articulo 71 

de la citada Ley, senala que si posteriormente fa--

1 leclera el otro progenitor, la penslOn se aumenta

ra del veinte 11 treinta por ciento, partir de la 

fecha del fallecl•lento del asegurado progenitor y 

se extlngulrl en los términos establecidos por la 

fracción IV de este mismo articulo. 

También, a cada uno de los huérfanos en las eda 
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des antes citadas, pero que lo sean de padre y ma-

dre a la vez, se les otorgara desde luego una pen-

s!ón equivalente al treinta por ciento de la que h~ 

blere correspondido al asegurado tratandose de Inca 

pacldad permanente total. Ademas, también tiene de

recho a un pago adicional de tres mensual ldades al

térml no de la pensión, as! como al aguinaldo anual

equivalente a quince d!as del Importe de la pensión. 

Otro tipo de sujetos beneficiados con el seguro 

otorgado en caso de muerte, son los consagrados en

e! penúltimo parrafo del articulo 73 de la ya cita

da Ley del Instituto, ya que ésta dispone que a fa! 

ta de viuda, huérfano o concubina con derecho a pe~ 

slón,a cada uno de los ascendientes que depend!an -

económicamente del trabajador fallecldo, se les pe~ 

slonara con una cantidad !gua! al veinte por ciento 

de la pensión que hubiere correspondido al asegura

do, en el caso de Incapacidad permanente total, en

los términos de la fracción 11 del art!culo 65 de -

Ley del Instituto. 

A éstos ascendientes, se les otorgara un agul-

naldo anual equivalente a quince d!as del Importe -

de la pensión que perciban, de conformidad con lo -

establecido en el último parrafo del articulo 71 de 

la Ley del Seguro Social. 
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De Igual manera, el articulo 73 de la ley del 

Instituto, dispone que el total de las pensiones -

atribuidas las personas citadas en los artlculos-

71 y 72 de esta Ley, en caso de muerte del trabaja

dor, no ser6 mayor de la que corresponderla a éste

Oitimo si hubiere sufrido una Incapacidad total, o 

sea, la prevista en la tabla de la fracción 11 del

articulo 65 de la Ley del Seguro Social. En caso de 

exceso,ser6 reducida proporcionalmente cada una de

las pensiones. 

As! mismo, el segundo párrafo del articulo arrl 

ba citado, senala que cuando se extinga el derecho

de alguno de los pensionados se hará una nueva dis

tribución de las pensiones vigentes, entre los res

tantes, esto, sin rebasar las cuotas parciales, nt

el total de las citadas pensiones. Para esto es ne

cesario que el patrón dé el aviso de muerte del tra 

bajador al Instituto. En caso de que no sea dado -

por éste Oltlmo, los beneficiarlos del trabajador -

muerto o la persona encargada de representarlo, po

dr6n denunciar el hecho inmediatamente al instituto. 

Ei aviso también podr6 hacerse del conoclmien~o de 

la autoridad de trabajo correspondiente, la que a 

su vez, dar6 traslado del mismo al Instituto. 

Es asl como se protege a las personas que resul 



tan beneficiadas con el 

trae como consecuencia 
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accidente de trabajo 

la muerte del tr1ho; 
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CONCLUSIONES 

1.- En el desarrollo de este trabajo con base 

en los antecedentes históricos, jur!dicos, doctrina 

rios la realidad en la que vivimos, se demuestra 

que es de gran necesidad ampliar la prote~c16n ha-

cia el trabajador, en virtud de que dada ló crecien 

te industrialización y modernizac16n en la que vivi 

mas, el riesgo sufrir un accidente o enfermedad 

se acrecienta. 

2.- El hombre través de la h1;t~ria siem¡,re l1a 

buscado el asegurarse o ser asegurado para que en 

caso de sufrir algún accidente de traba¡o l enferme

dad profesional no quede desamparajo. 

3 . -

de ser 

virtud 

este 

Con el paso del tiempo, el trabajador dejó 

un simple objeto de uso para el patr6n, en 

de que los mecanismos de seguridad obligaron 

último protegerlo de cualquier accidente 

enfermedad que sufriera. 

4.- Los mecanismos de segurid>d se 

clonando dla con d!a, para as! liegar 

instituciones que brindan servicios de 

seguridad tanto los asegurados c~mc 

etarios. 

fueron perfec 

ser fuertes 

protección y 

sus ben!'fi· 

5.- Para la cobertura de un a:c1dente de trabajo 
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enfermedad profesional resulta Importante la exls 

tencla de la relación laboral, ya que por medio de 

ésta se llegan otorgar los servicios necesarios 

para el caso de surgir alguna contingencia. 

6.- Toda activldar1 lleva impllclta el riesgo 

sufrir un accidente, por consiguiente el trabajador 

al ser contratado, está siendo ex¡Juesto cualquier 

contingencia, por lo que el patrón dete resarcir 

por completo, la lesión sufrida por el obrero. 

7.-Los accidentes de trabajo enfermedades pro 
" 

fesionales, en la mayor!a de los cas~;. resultan 

ser inherentes la naturaleza misma del trabajo 

que desarrollo el obrero. 

B.- Como cualquier otra definición, la del ries 

go de trabajo contiene elementos que resultan ser 

propios de cada autor, por lo que, considero conve

niente, tomar lo más común y significativo de cada 

una para obtener as! un concepto más general. 

Es por esto que en mi opinión, coc1sidero al 

riesgo de trabajo, como el resultado de la lesión 

sufrida por el trabaja1or en el desempeño de su la

bor dentro del centro de trabajo. 

9.- Debe reformarse la legislaci6• 40~ •• µ1 ~u-

cupa por cubrir los daños provocados ~or et riesgo 

de trabajo o enfermedad profesional, en virtud de 

que no hay congruencia, en algunos casos, entre la 
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Ley Federal del Trabajo la Ley del Seguro Social. 

1 O • - De i gua l manera, se debe de 

el clasificación de las empresas 

go ya que hay algunas que no 

car en la clasificación en la 

por 

siempre 

que se 

reorganizar la 

grado de ries

se pueden ubi-

enmarcan. 

11.-Es necesario poner un poco m~s de énfasis 

en las obligaciones patronales, por porte de las 

autoridades correspondientes, ya que con frecuencia 

éstos las omiten con facilidad. 

12.-Las empresas dcberlan ser clasifi.:ad;; no 

conforme su actividad, sino de acuerdo dl ti;,~ de 

riesgo inherente a la misma. 
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